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1.- Introduccidn 

La , migmcibn ~~. -~ de - "" mexicanos . ~. que -- . .. van a l o s  Xstados ;%idos (22. 
i UU,) con l a  intencibn de traba jar  es un proceso  social. & e .  ha - ' '.. teaido una gran inportanoia en los dltimos c ien afios. B s d e  un 

principio   es te  fenbmeno se ha concentrado  principalme 1 t e  en 12 - 
regidn d e l  occidente d e l  P a f S o  Ya en l o s  a5os ve in te ,  kqmuel Gyx -1 

mio (1) habia encontrado que la. mayor parte de l o s  migrantes pro I 
venian de loo esta3os de la meseta  central de TJdxico, a &aber: - 
klj$hoac&, Guana ju to ,  Jalisco y 'san Luis P o t o s i ,  Al fin de la 
dbada de l o s  setenta l a  EnEPNEU ( 2 )  demnostr6 que e l  79$ de la - 
fuerm de trabajo migrante provenia de l o s  s iguientes  es t ados ,  - 
por braen de importancia: Guana juato, Ja l i sco  , Chihu:-.&ua, Zacate I 
c m ,  I t ichoach,  San Xuis Potosi, Durango y T3aja Cal i forn ia  ?Torte. 

.. .. . 

Fluestra investigaci6n la quisimos rea l i zar  en un m i c i p i o  
que pudiera considerarse como " t i p i c o  migrante" por IE. m-gnitud 
que presentara el flWb de trabajadores miSrantes a1 vecino mis 
del norte que tuviera su origen en ese  lugar, Yam e s t e  f i n ,  -- 
escogimos el municipio de Chavindn, Nichoach, situ:-u%o en lo que 
8 8  ha dado en llwm e l  Bajío Zarnorano y que comprende una buena 
parte de In esquina  nor-occidental d e l  estado de hIichoach (ve r  
anexo $1 1 

Ish e s t e  municipio se ha d e s a r r o 1 l : i d o  ?:ma h i sxor i z  rnigratc.-.-- 
r i a  de ceroa de ochenta afios de existencia, 7.0s d a t o s  prelimina 
res de una encuesta que realizarnos en la cllbecera del municipio 
nos meetran  que c a s i  en 13 t o t a l i d a d  de las c a s m ,  ha h,ibi.do -- 
alguna vez al& migrante a l o s  Estados ITnidos. 

Xsta i nVes t ipc i6n  real izada en Chtxvind-. e n t r e  mwzo de --- 
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1982 y mnya de 1983, fue parte de un Froyecto de inves t igac ión  
mas amplio de El Colegio de I,:Echoac6n, dirigido por  el Tk. Gusta - 
vo Verduzco Igarhjia, clue se denorninb: "T)esarrollo Agrícola y 1Tr- 
banizacidn en el 13ajio ZamoranoH. La a r t i c u l a c i 6 n  de nuestro  -- 
proyecto uon el d i r i g i d o  por e l  3r. Gustavo Verduzco se di6 en - 
el andlisia d e l  impacto que ha tenido el desarrollo a g r i c o l a  y - 
comercia l  de Zamora en los municipios que se hallan s i t u n d o s  en 
su zona de i n f l u e n c i a ,  como es  e l  caso de Chavinda. Tn nuestro 
proyecto   part icular   t ratamos de r e a l i z a r  una mor'iogrtl€fa que ECO - 
g i e r a  los datos mbs r e l e v a n t e s   d e l   d e s a r r o l l o  econbmico de Cha-- 
vinda a prtir. d e l  porfimfo para t e n e r  o1 contexto  de donde se 
ha desarrol lado e l  importante proceso migratorio a los :istados - 
Unidos. 

'. 

Con respec to  a n u e s $ G $  de estudio hay que aclarar que 
nos centramos en estudiar este  proceso en 14 cabecera  d e l  xxunicf - 
pi0 por lo Que l a  i n f o m c i d n   r e c o g i d a  en los ranchos ser& cx- 
puesta referencialmente.  i"ue tanbien objeto de nuea%ro e s t u d i o ,  

."". 1 

tales como, comerciantes ,   ar tesanos ,  - 
d i o  ya que asumimos como hip6tes:i.s que l a  nigración a los ?Sstn-- 
dos TJnidos debe entenderse cono una e s t r a t e g i a  F u t 1 . i ~  y no so- 
lamente como una decis i6n  individual .  

nÓ c o n f o r m  un proceso hornogeneo s i n o  m& bien heterogeneo y di 
ferenciado ya que "1_ e s  adoptado ""-.""""P.- por  zrupos o es t rz to . :  sociztlcs c ! T  

ferentes  en cuanto a su p o s s - u a n  "c en 1;: es t ruc tura  CC.J 

ndmica y r que -. por l o  mismo mmi-fics-tcm  causas y expectativw d i f s  

. ,..I . . "1 ." 

. G n t e s .  , 
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con e l  capital ,  l a  t i e r r a  y e l  t raba jo ,   t ienan  - tmbi6n mcz lbgica 
sirn.jJ:m cuando adoptan l a  e s t r a t e g i a  de emigrar, 1% inportante  
sei;hl:Lr que habl,.tmos de  grupo socioecon6mico y no de sec to res  de 
c lase ,  ya que n u e s t r a   i n v e s t i g a c i 6 n  no conternpila el '  f indl i s i s  de 

las r e l a c i o n e s  de poder y f o r z a d a e n t e   e s t a   c i r c u n s c r i t o  a l  h b i  - 
t o  del municipio. 

La t t p k f i c a c i d n  y la c a r a c t e r i z a c i b n  de los grupos soc i rL les  
en  Chnvinda la hemos es tab lec ido  en b + t t z ! $ i z ~ i c o  y 
siguiendo wni esquema de s e c t o r e s  de l a  c l a s e  campesina propuesto 
>por .Srm-@do, Bart@% (1975). Para e l  c m 0  de Ch3Vind:r hemos dia-  
t inguido  bbsicamente   t res  grupos sociales m y o r i t m 5 o s :  a g r i c u l  
tores, c m p c s i n o s  y jornaleros, 3 

. . ...~ ." ",__ 

"" - . -  ~ . .  

La es t ruc tura   de l   presente   escr - i to  s e  estLLblcci6 de l a  si-- 
m i e n t e  manera: despes  de la introducci6n viene inmediatuuente 
el cuerpo propiamente diaho de l a  tesis, a l  que t i t u l a m o s  llA%sa= 
r r o l l o  Agrícola y TUgraci6n en Chavinda", que a su vez <st5 ex-- 
puesto en t r e s  p a r t e s ,  cue  corresponden cz los t r e s  per iodos  en - 
que hemos dividido la h i s t o r i a  de Slz.:Lvinda, a partir d e l  Yorfi- 
r i a t o ,  
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1942,  modific6 sus tanc la lnente  In magnitud d e l  flujo m i g m t o r i o  
que a prtir do esos  asos se c o n v i r t i d  en masivo. 

El 6ltiIuo periodo Wodernizaci6n  Agrícola y 2Iigr:cidn msiva 
y mayoritariamente  estaciona1 a l o s  Estados  Ynidos" empieza en e l  
momento en que la agr icu l tura   de l   munic ip io  empieza a convert ir -  
se en una n a g r i c u l t u r a  moderna" que se  hace rds c o n e r c i a l ,  me- 
diante  la adopcidn  de nuevos c u l t i v o s  y la incorporaci6n  crcc ien 
t e  de m q u i n a r i z  que octrsion6  una gran desocupacidn de mino de - o 
b r a  c a p e s i n a .  Estos cnmbioo coinciden con e l  fin d e l  Program 
Bracero  en 1964, que convier te  8 13 gran cmtidad de braceros  en 
mizmntes  indocumentados, que d o p t a n  fu.ndizment:~lmente un t i p o  - 
Ae migr- tc i6n  eataciond o recurx-r.mte. 

- 

Estos tres períodos fueron  elaborados sip.riendo e l  a n b l i s i s  
de l a  evolucidn de l o s  s i g u i e n t e s  teme: propied:ltd de l a  t i e r r a ,  
c u l t i v o s  y tecnologia  y r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de produccibn, J 

Zn l a  f i l t ima parte d e l  tr:..ba j o  se t ratm d c  e x ~ ~ ; n ; ? s  :?,j.cu-- 
nas   conc lua iones ,  que se  pueden e n t r e s a c a r   d e l  r r ~ ? ~ t e ~ . i a l  m p í r i c o  
y que son retomadas en la, discuci6n tedricr i  con ot ro s  autores. 

n o ,  junto con i n v e s t i g n c i d n   b i b l i o g r 3 f i c a  y gran número de mtrc 
v i s t a s  pira d e s c r i b i r  el d e s a r r o l l o  econiirnico de Chavihda, BM 
l a  carnc ter izac idn  d e l  proceso  mi.yratorio hcly qxc  destac:rr la -- 
o b s e r v m i 6 n   p a r t i c i p a n t e  que c o n s i s t i ó  en Iz ..:s:tmcia de cerc:? - 
d e  veinte meses en e l  1pucbl.o. Realizarnos  tambidn en-trcv'istcrs, - 
es tudios  h caso;  algunos de los cunles son u t i l i z x d o s  con una - 
finalidad i l u s t m t i v a  en cute t r a b a j o ,  (1). Tenemos que mencion:xr 
tsnm'bi6n In. elaboraci6n de una encuesta aue cubrió e l  10'' de l as  

I 



s- 
Iluestro  agmdecimiento va d i r i g i d o  en primer lugar a los pro - 

Pesores del  Repartumento de Antropologfa de la T ? A &  Iztapalapa, 
10 mismo que a quienes f o m n  X1 Colegio de Xichoac&n, especia?!- 
mente LZ. su presidente e l  Dr. Luis Gonz6$ez y Gonztilez, por habar 
keoho posible la realizaoibn de e s t a  investigaci611, 

. Agradeaco tmbi6n  l o s  consejos,  orientaciones y correccio-  
nes que me brindaron el l ~ ~ t r o .  Il'steban Krotz, el ?Ir. Gustavo Irer- 
~ U Z C O ,  e l  Dr. Glxillermo Tk LS Pefh y el Lic. Edual-do r!i+bn. ES 
olaro que l o s  emores e imprecisiones que pudiera tener  e l  p m -  
sente   t rabajo son de mi responeribilidad. 

Gracias tmbicSn a Macrina, mi. compaftem que jun%anmte con 
T"xwtcisco y ¡%ni, compartimos la agradable experiencia Gu convi- 
v i r  oon l o s  ch!lvindsfSos un buen tiempo de nuestra vida. Como no 
88 posible enunerar a todos l o a  amigos de ChSVinda que participa I 

, l ~op  en la investigaclbn,  a todos ellos nuestro proihndo agradeci I 
miento y el reconocimiento de que e s t e  trabajo tmtb de s e r  una 
compilacibn de sus experiencias y esfuerzos caznprt idoa.  

Rnalmente agradezco la pqciencia de Yolands. Alverez que rea - 
l i z b  el trabajo mecanogrbfico. 



TX.l municipio de Chavindn, IXch, con una ex";nsibn de 104 - 
Km2, es t4   ub icado  en un valle in ternedio   entre  e l  valle de Zafno - 
Fa y la Clhega de Chapala. Limita al norte con l o s  rm;laicípios 
der I x t l b  y P a j a c u a d n ,  al sur con el de Santiago Tmgs.mandap%o, 
al este con el de Zamora y al oeate  con el de V i l l a m a r .  Dista - 
30 Hms de l a  ciudad de Z a r n o r a  por la carretera LlorelLa-Za;mo~- - 
Jiquilprzn y desde el inicio d e l  siglo cuenta  con una csfaciOrz -- 
d e l  f e r r o c a r r i l  en el ramal Yur&uaro-T,os  Reyes. ( v e r  anexo 8;;. 

De acuerdo a l  censo de poblrtcibn de 1980, el municipio de - 
Cbavinda cuenta  con 13 607 habittmt-es de 10~3 cu:.:les; 8 710 viver. 
en  la, cabecera  y el r e s t o  en l o s  s i g u i e n t e s  r;zncl!os ordencc?os se I 
g&n magnitud de po'bluci6n: I,a Zsperanza, X1 ';'epcguaje, Ut Cuesti - 
fa, La Soledad, San Juan Palmim y Nagalianes, 

Con respecto EL l a  agricultura que viene a ser  la ocupwibn, 
p r i n c i p a l  de los chavindeflos junto  con el trab:xjo asalariado en 
los Estados T?nidos (como trataremos de demostrar), hay c p . n a  d e c i r  
que una parte. de las tierrczs ag.ricolas  del  municipio, 1 % ~  ::&'*.:.e ~ ( 2  - 
Tresponden a l o s  ranchos El Tepeguaje y la Espe.r::~nss se encuen- 
tmn dentro del D i s t r i t o  de Riego # 61. B i s t e n  a d e d s  10 urLido I 
des de  r i e g o  esparcidns en l as  tiorrcls de temporal. 6 
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en t i e m a  irrigadas como en las temporaleras son: sorgo, m:<z, 
c S r t m o ,  gt-lrbanzo y fresa. 

Con respecto a la educaci6n escolarizada tenemos que en Is 
cabecera exfsten 3 escuelas primwdas y un kinder d e l  sistcm o- 
f icial  y una primaria particular* m y  a d e d s  una escuela secm- 
darfa ofj.ct$.al. Los estudiantes de preparatoria se ven  obligcdos 
a inscribirse en las escuelas de Zamora. En todos los r¿anchos - 
hay escuela primaria. 

* 

_c ". 

(1: P. ixrfor..ac tW6n sobre l o s  datos generales de Chzviridu est& -- 
kaada  as: 
Nioboac&. ( a p m t e s  3ocio-econ6micos) Tesoreria General del 
Eet&o. Gobierno del 9stado. 



Ese nismo aflo de 1877, el Gobernador pidib 





importante cuyo dueRo el Sr, 

erm regadas por e l  r i a  - 
municipio de Sentiago T a n g a  - 

v . ,  



t i e r r s 8  que circundaban la cabecera del municipio. 

En el siguiente cuadro se presentan las propiedades &el m- 
niofp io  de Chavinda, y la extenaidn. 

NOMBRE 
DE L.43 
EPqCAS 

sm JUM 
LAS CRU- 
C Y 3  Y 0- 
TROS 
VARIOS 
T E R R E  
N OS 

(90 PRO 9 

PTETA- 
RIOSS 

TOTA! 

6 . .  
258 haa 

10 
430 has 

I a I 
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* .  . , .  . . 

OTROS 

3 O00 
( 210 OOOKGS) 

200 i 4-00 400 
(27 600 KCS) I (28 O00 EGS) 1 (28 O00 XGS) 

1 I 
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heladas ~oeechats. %a pizca se -cia rajando la cubierta de mazer 
ea, Qsta se srrrrncaba y echaba al chunde o c2nast6n que  llevaba^ 
l o s  cosechadores LL 18 espaldtz.. (3.980: 127). 

A l  tiempo de l a  cosecha, l o s  administradores de ranchos y - 
haoleadas, recrodan el valla c m  oarretas para hacer cuentas - 
oon l o s  medieroa y recoger  l o  que pertmecia a su patriin. 33, - 
mdz, Is calabasa y el fzljob 5e repartfan " a  mediat31". 

* 

Despde, e l  administrador tomaba de l a  parte del mediero,, 
la selailla que se l e  habfa dado, e l  doble d e l  mafz que 88 le ha- 
bia habi l i tado  y todo s2. rastrojo quedaba en p ie  para consum - 
del ganado del p?opief;arío, 







. 



YI9P 
craba en la zona de influencia de Zamra, permitfa que La wUoder I 

aizaci6n porfiriana" que se estaba desarrollando fuer%ermnt;e en 
esa ciudad,  llegara tambign a Chavinda, La e lee t~ lc idatd ,  POP -- 
e jemp1ot l l e g 6  al rmxnicipia de Chavinda antes del i n i c i o  dol 8f- 
glo. Reepecto al. servicio telefdnico,  documentos del Archivo slu - 
aicipal de Zamora, hablan de que alguno8 de los hacendados te- 
nían telefono p a r t i c u l a r  en sus haciendas p a ~ ~  c o m i c a r s e  fticif - 
mente a sus caaas de Zamra, X1 tren, del que tratarencm ofas - 
adelante,  l l eg6  a Chavinda en lg00. . 

La eleotrioidad permitid que en Chavinda se desarrol lam~ .I 
algunos talleres artesmales de t ipo  familiar que elaboraban, -- 
mercancias que en la regidn no propomiowba adecuadamente e l  -- 
mercado nacional. 

Esta gran cantidad de pequsfios talleres familiares permitian 
que muchos chavindeflos se ocuparan en ellos. 
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avisar a‘los Distritos de w e  Estado, que estime conveniente que 
no vayan jornaleros  en  solicitud de trabajo a l o s  Estado& Unidos, 
porque no l o  encontrar& y serán devueltos, Lo que ineerto a Ud. 
pam SUB e f e c t o s ,  8 fin de que para obviar perjuicios u la clnae 
trabajadora, llegue a su ctonocfmiento pura que atienda a la supe 
r i o r  indicaclbn. Z a m r a ,  7 de septiembre de 191115, ( 1 ) ~  

“. 

& relacidn a los cambios de la politica migratoria del Go- 
bierno de Mhxico, Jorge Bustaman-te dice lo siguiente: 

“Ea importante haoer notar el paulatino desplaeRmiento 
de la p o l i t i c a  emigratoria, del  Gobierno de b56xico - 

. desde wna.politica de arraigo de l o s  migrantee a la - 
que correspondid una p o f i t i c a  de repatriacih hasta u 
na politics de protecoibn gubernamental para los 
grantes, que conforme f’ue avanzando el tiempo se con- 
virtid en un disimulado estimulo gubernmnental para - 
la eIoigracibn. En este  desplazamiento se aprecia M 
ale3amiento del gobierno de pif&l;ico de l o s  intereses - 
de loa t raba adóres mligrantes que ‘corresponde a una - 
u t I I ~ z a c i 6 n  4 &cita  de la emfgraoi6n como condicf6n pa 
ra el disefío y puesto en priictica de un modelo de de= 
sarrol lo  econbmico o r i e n t a d o  hacia una modemizacibn 
que aigpificaba e l  abandono de l o s  intereses  de 20s - 
trabajadores del campo y e l  privilegio de los intere-  
ses de l o a  sectores urbanos” (1981: 40). J 

Cuando l o s  Eetadoe Unidos entraron a la Primera Guerra Man- 
los rancheros del  suroeste se quelaron de que estaban per- 

mano de obra que 8e desplartaba a mejores empleos, multi- 
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tiva de \ e l e g i r  qu6 c l a s e  de mano de Obrd p o d r i a  suplir a la que 

habfa abandonado l o s  empleos en la agricultura. Desde el. pr inc i  - 
pi0 sugirieron que la Bolucidn t d e a l  s e d a  el expandir e l  f l u j o  
de fuerza de t raba jo  que venia de MQxico. 

Como respuesta a estas presiones, e l  Gobierno de los Esta,- 
dos Unidos inst i tuyd e l  Primer I?rograma Bracero a s610 tres m- 
88s  de que e l  Congreso habia aprobado l a  Ley de Tnmigmci6n de - 
1917. (1) 

c 

La concesi6n que ganaron los rancheros fbe insertada en la 
eecci6n tres de la Ley de Inmigmzcidn de 1917 y que estipulaba 
hacer  una excepci6n de los requisitos que imponia l a  L e y  de Iami - 
g r a c i h ,  pttra nquellos trabajadores que solicitaran adrni;.!i6n tern - 
poral. 

El 23 de mayo de 1917, el Secretario  del  Trabajo de los - 
EE.UU. emitid una drden exceptuando a los mexicanos que entraban 
a trabajar temporalmente en e l  campo, del  impuesto del contra ta  
de trabajo y de l a s  cldusulas d e  la prueba de alfabetismo. 

I 
i 

FA gobierno norteamericano  elabord algunas reglas pura im" 
plementar e l  Frogram Bracero.  El empleador t e n i a  que dcmoatrar 
su necesidad de trabajadores mexicanos y hacer contm'coa con e-- 
los. Cada trabajador mexicano debía  t e n e r  una tar je ta  iie iilm- 

i f icaoibn y se debia   ver i f icar  si entendia qud le estaba pee- 
tido trabajar solamente en la agricultura y que s i  violaba este  
aouerdo, deberia   eer  a r r e s t a d o  y enviado a rdkxico. 

Esto no 80 cumpli.6, muchos trubaj.%dorea dejaron sus er~tpieos 
en la agr icul tura  y tomaron otros .  Para el caso de Los m i g ~ - -  

tea de Chavinda puede verse que e l  establecimiento de el Proem- 
ma Bracero no e i g n i f i c 6  aumento  en t6rminos cuant i tat ivos  de 
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la mno'de obra migrante, 'Idemls l o s  chavindenses ai,pi: . :ron con 
t r a t h d o s e  en la construccidn y mntsnin iento  de lu via d e l  fe-- 
r r o c r t r r i l  y en la industria pesada, l o c a l i z h d o s e  estos  empleos 
en los estados ¿te Texas, I n d i a n a  e Tl l inois ,  principalmente. 

- 

Solamente hasta l o a  primeros afloe de la ddcada de los vein- 
t e ,  Be empieaa a notar un cambio en la distribucidn de l o s  em-" 
pleos, creciendo e l  n b r o  de los que se emplean en la. agricultu 
ra ,  apareciendo California como un lugar de destino, 

- 

"1 PTOgrama Bracera termin6 hasta  1922 ,  tres asos despds  - 
d e l  f in  de la guerra. A l  t6rmino de la guerra l o s  granjeros con 
tinuaron queldndose que seguian n e c e s i t a d o  mano de obra mexica- 
na, ya que los trabajadores tlgríkolas que habian probado m t . j 0 : . ~ : 3  

empleos ya no regresarian a la ~ : ' ~ r i c u l t u r a ,  

3.1.5.- Los cae08 de un herrero y un cohetero nigrantes. 

Con e l  fin de i l u s t r a r  mejor h a  caracteristicas de 10s p r ~ i  
meros migrantes y 19 manera como realizaron su primer  viaje A -- 
l o s  EE.UU. , exponemos brevemente a continuacidn l o s  CYSOS de dos 
chavindefíoa que trabajaron en EE.UU. entre 1910 y 1920, 

L 

Luis: T l h  herrero migrante. - 
Don L u i s ,   o r i g i n a r i o  de Chavinda de o f i c i o  herrero,  se  f i e  

por primera vez a l o a  E E , T J U .  en 1911, 'porque andaba con un g ~ -  
PO de revolucionurioB  que temias, a la "acordada" qua venfa d e  la  
Hacienda de Guaracha, por 19, que Luia decidi¿ irse d e l  pueblo - 
por UR tiempo mientras se  calnab,an las cosas. TIuis estuvo trah 
jando en algún lugar de EE+TTlY. , Regresb a Chavinda en 2916, se 
c a d  con lucia y despues de nacer  su h i j o  Baailio, se f i e  con e- 
l l o s ,  ep el tren, de nuevo a los EE.TTU, . Cruzaron hacia Laredo, 
Texas, el 24 de junio "el mero d:ía de San JuiulS9, 31 t;:;2e lu,qar - 
tuvieron qut-. baikrse y @esinfec tar  sus ropas, Como ahi mismo s e  
estuvieran haciendo contrataciones, T , u i B  se contrat6  pma ir a - 

.- 



Yam i lucla,  esta era la primem vez que ~ ~ ~ l i a  lejos de Cha- 
vinda, -En una ocasi6n habia es%~itdo en Tac:hxaro, I.:ich., a dan- 
de fie llevada con sus hermanas para que no s e  l a s  fuera a robar 
e l  famoso lndr6n de l a  regf6n Tn6s Ch%me Garcia, 

Xientras Vivian en Petersbur& nucid el se,wdo hijo a quien 
llamaron Yvarfsto, Luego de tres  asos de e s h r  trabajbndo en - 
e s e  lugar regresaron a Chavinda. A cinco dias de estar en el -.I 
pueblo Luis fue  asesinado en una borracherd. 

Rodolfo que a p d a b a  a su padre en el oficio de l a  pirotec- 
nia, se fie por primera vez a l o s  EE,UIJ, en 1915, ??n la aventu- 
ra  l o  acornpaficlron otros  seis michachos de Chavindu h i j o s  de ne- 
dieroe y artesanos, 



Los ohavindefios fueron enviados al frente da guerra en k.an 
c la. 

.- 

Afortunadamente, con el final de la (perra regresaron l o s  - 
siete chavindeilos con vida, 

. 

Don Rodolfo sigui6 trabajando por muchos ailos en Loa E3,UU. 
Alla se cas6 con una muchacha chicana originaria de Arizona, - 
Nunca ma8 volvid a v i v i r  en Chtivinda, solo  iba  de vacnciones, 

Al paso del tiempo, un hijo de :bn Rodolfo f i le  enviado u la 
Segunda Guerra Mundial y otro  a la de Corea. 



3 2.1.- Reparto agrario 
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propiedad del 5r, Mego Verduzco y luego pas6 a la ;?m, Antonia 
Verduzco d e l  Rio,  viuda do Verduzco que tarnbidn vivfa e11 Zamra, 

La gran hacienda de Guaracha posefa algunas tierras de tea- 
poral a 3 Icha, de Chavinda por e:L l a d o  poniente. Su dueilio b r a  e l  
Sr.  Manuel F. Moreno. 

La Sra, Maria Guadalupe Dhvalos y Jaaso, en ese tiempo pro- 
p i e t a r i a  de l a  Hacienda de FZL Llano tambidn tenia z l l 0 ~ a s  tie--- 
rra6 irrigadas, a pooos kilbmetr08 de Chavinda por el rumbo p-- 
a i e n t e .  

La Hacienda de San Juan Palrnira, notablemente rccZuclda en - 
esos d o e ,  por la subdivisibn de SUB t i e r r a s  para forwar los m n  - 
crhos La Esperanza y X1 'i'epeguaje, estaba situada e ~ .  3 >;m, al nor2 
este  de Ckavlnda y SU dltimo propietario  f i e  el. 5r, Antonio ~:brr- 
dez Bernal, 

Los ranchos La Fsperanza y E l  Tepeguaje fueron COUtIJ:lradOS en - 
t r e  1910 y 1921 por los hermanos Caatellunos, todas sus t i e r r a s  
irrigadasl por el r í o  Duero, se extendfan por e l  noroeste d e l  ea- 
s e d o ,  

La Hacienda de TJa Soledad y anexas  estaba  situada 51 5 Yn. - 
d e l  pueblo, t l l t imo propietario ,  el S r ,  Aurelio i':~:?.~b;cua, ori-  
ginario de Sahuayo, Mich, , f i e  asesinado por un %ortieP1on (1) B 
caws de una disputa  ocasionada por un manojo de rastrujo, 

Va le  l a  pena, relatar e l  incidento porque nos muestra 13 si - 
tuaci6n en que vivfzn l o s  medieros, 

Eb la puerta de la Hacienda, hurelio Amezcua vio que uno de 
sus mt?dier08 llegaba con un manojo de r a s t r o j o ,  Como no estaba 
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permitido que 109 medioros entraran a las  tierrus, cuando ya ES- 

taba c e r c a  la cosecha, el hacendado se enojci urucilo porque conoi- 
d e r 6  que el rnediero lo estaba robando, por lo (;:AL? enpez6 h i n s u l  - 
tar lo  y a g o l p e a r l o .  Cuando e:L mediero, que se llamaba Amador, 
s e  levant6 del suelo, de entre  sus ropas aacó una peque% pfsto- 
l a  y dispar6 contra Aurelio Amewua. Amador habia  estado traba- 
j a d o  en Eatadas Unidos por a l p n o s  aPlos y all6 habfn comprado - 
la pistols  y e l  *'overolq1 que ves t ia .  Dicen los inforwmtca z que 
-4mdor se f i e  tranquilamente a desayunar y luego se escapd. 

O t r a  propiedad importante era  la  d e l  Sr, Luis ?dt?ndcz, a s c m  I 
diente de la fanilia que d s  influencia tendria en l o s  aBos veni L 
deros en todo el municipio. Luis TJ6ndez era ducf~o JeZ rancho ?;a I 

gul lanea.  

O t r o  m o h o  importante era el Cersrllto de l)on Bernabd, pro- 
piedad de Don Rernab6 G u t i h r e z ,  e i k a d o  entre las haciencias San 

Juan Palmira y La Soledad. 

El agmriamo prendid ell Chavirrda el i n i c i a  de Icz 26csda de 
1920 por la militancia. de unos pocos medieros y o"iros txabajudo- 
res que habian regresado de tener  una experiencia proletar ia  ea 
l o a  Estados ?Tnidoa, E l l o s  se encargaron de difhndir el ideal. a- 
grarista y de organizar grupos de sol ic i tantes  en la. zonaa 

Cuentan l o s  primeros agmristas, que tuvieron mwkras d i f í -  

cultades  p r a  organizar el " p a r t i d o  agrario0 en Ch:.~vinda, A . l p u  
nos pones y medieros c re ian  que solicitar las tierras de su9 pa - 
trenes e m  como robar ;  o t ros  consideraban que bu vida estaba ah 
segura bajo e l  amwro de  lo^ patronzs. 

La respuesta de los 1tt-tifundistas al agrarismo fue muy va- 
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riada. Hacia 1920, la acordada de San Jum Palmira, apedreci has - 
ta matar a Jesds Cerda, agraristn de ese lugar, Z)espu6f; de e s t e  
asesinato, la acordada ob1166 a que todos los medieroa y peones 
abandonaran la hacienda, Esto explicada porqut! el Censo de Po- 
blaoibn de 19310 errt;ablaoe la exlstenoia  de 532 habitantes en S a n  
Juan Palaira y solamente 256 en 1921, Lo que sucedi6 fue que l o s  
trabajadores de la hacienda 8e .fueron a vivir a las poblaciones 

vecinas, Lo &S seguro es quo para cuando BE? renlizd el segundo 
censo,  todavfa no regresaba t o d a  l a  gente, 

.i 

En aontraposici6n,  un h i j o  de Trinidad Caetellanos del m- 
oho La Esperan= l e s  d i j o  a sus  achichinclesr "no tengan pendien I 
t e ,  en lugar  de quitarme, e l  gobierno me va a dar mds tierra'" 
A los pocos ELELOS, cuando vi6 que Irt amenaza venia on se r io ,  61 - 
mismo aconsejd a l a  gente del  rancho que pidieran l a  t i e r r a  paro 
que otro8 fiereflos no 88 fueran a aprovechar, 

SS habla tqnibidn de que el que era por esos afloa, cura de - 
Chavinda, Nabor V i c t o r i a ,  hncia aparecer el reparto agrario c o w  
algo pecaminoso, Don Vicente Cerda de E l  Tepegus$c, recuerds que 
antre 1926 y 192'7 f'ue un domingo a Chavinda y entrd a l  templo, - 
cuando estaba predicando el Sr. Cura V i c to r i a  que en ese momento 
estaba  diciendo: ''pongan cuidado a lo que les voy a d e c i r ,  viene 
un tiempo m y  milo en que les van a quitar la t i e r r a  a los r l o o s  
para ddrsela a loa pobres, quienes se  l a  van "::. quitar  son los -- 
bolcheviquest~. 

El proceso de organieaci6n  del " p a r t i d o  agmmista f i e  m y  
d i f i c i l ,  E1 primer obst&culo a. vencer e r a  e l  temor' y l a  apatfa 
de gran parte de los trabajadores, agravado toad &st0 por IR --- 
Cristiada, cuando los agraristas, aliados forzados d e l  gobierno,  
se convirtieron en e n e a g o s  de l a  'Iglesia y por 10 tanto de2 me - 
blo en .general, P o r  o t r a  parte ,  habia que ir en centra de las - 
misms autoridades del gobierno ,  que en sus d i f e r m t e s  instancias 
se ownian al repar to  agrario. 
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I 3  1925, los agraristas de Chtzvinda se quejan de que las au - 

tor idades municipales les est&  inpidiendo desempeflcnr su trabajo 
de organieaci6n, por l a  que se decidieron escr ibir  la siplea-, 
t e  carta al Tresidente de la Couisi6n FTacicmal hgmria: 

"Honrnme comunicar a 1:Jd. que en este  pueblo no se a - 
(s ic)  podido trabajar motivo Q que en e s t e  lwrr  care- 
ceraos de garantías po:r parte de las I"utoridades If~uricf 
palea que se an (sic) presentado verdaderos eneaajg:,a - 
del Partido Agrarista y nosotros e m s  (sic) solPci"cado 
Garanctrias y no las e m s  (sic) tenido y queremos que - 
TTd. nos allude (aio) diciendole al Gobierno se nos - 
(provea) de las tienras y ee no8 ponga un eatactmento 
a i c )  de l o  contrario  no se puede t r a b a j w ,  nos timlen 
amenazados) 108 Ricos Burweses de e s t e  . : l , ~ ~ ~ * a r  y p:+Z- 

mos nos preste su Baliosa psic) Cdludn ( s i cy  que c ~ n -  
f i a d o s  esperamos m el. T+rogreou aociitL. 

IIasornos (sic p" a 'Yd, Present;e nu.cstrct z d h c . : ~ m  y - 
aten-tcj respeto, 

Por e l  Pueblo y para el Fueblo '!!ierra y Libertad** .  

. I  

(1) 

La carta fie finnada por Avelino Ruiz, Presidente del. Plln*-- 
tido hgrarietrz Revolucionari.0 de Chavindr, 

La garta fue  contestada e l  29 de abril del m i m u  ELSO p p  - 
e l  filrocurador de Pueblo@, en e l l a  expresa que e l  amnto  que tra- 
tan l o a  agraristas de Chavínila, no es de la competenoin de esa - 
delegrzci6n que 8610 interviene en asuntos e jid::lcs. Sin  embargo, 
el mism procurador escribe al ';obern=zdor del  Estado y!.m c!am.u~i I 
oarle l o s  problems que est& sufriendo los agrcrristcrs chavif;ie- 
floe, en @u carta d t a  o t r a  carta enviada por Avelino Ruiz en la 
que vuelve a quejarse de las autoridades m u ? ~ i c i p l e s  que se& - 
61, est& compuestas '*por p r o a  r i c o s ,  y a (s ic)  s ido  irn-+ofhZe 
sostenernos porque nos persizuen como si f u 6 r " s  unos b+mdit.i~s 

(. , . ) tenemos fe en nuestro Gobierno que nos rill2 y (ee::e;.s:~ao:-~ 
se reoonvenga a estas  autoridades (ya que por e l l o s )  tr iunfa e l  
cactqujsmo c o w  en tiempos porf i r ianos l* .  ( 2) 
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Ea seguro que a l  Gobernador d e l  Fstado, pidid una explica- 

cidn al Presidente Municipal de Chavfndrt, porque 01 10 de sep- 
tiembre de 1925,  &te ú l t imo  envía la siguiente carta al gobierno 
del Estado: 

'*I@ debida confeataci6n a eu atento  oficio  número 3575 
) ms pezmito comunicar a esa Superioridad que esta 

Presidencia en manera alguna ha hosti l izado o p e s t o  -LI 

obst&culos a l o a  campesinos de este m i c i p i o ,  para - 
que se dediquen a sus trabajos agricolas y si. a l p a  - 
vez se ha v i a t o  precisada a castigar a algmos niex+"- 
broa del Far t ido  Agrarista de este lugar, ha sido por- 
qua han cometido s a c h d a l o o ,  diaprrrando BUS arma8 en - 
estado de embfiaguez, asimismo manifiesto a Ud, que -- 
nunca han pedido a esta  Beaidencia  las garantias ~ u e  
dicen se les han negado". (1) 

A pesar de todos 108 obstdculos. puestos en su camino, el 5 
de febrero de 1927, los agraristas de Chavinda s o l i c i t a r o n  ofi- 
oialmen2;e d o t a o i h  de t i e r r a s  al Gobernador de Michoadn quien - 
el misou> 33288, remitid dicha s o l i c i t u d  R lo. Comisirin Local Agm- 
ria para que se siguiera l a  tmmitaci6n  correspondiontc. 

La Comiaidn Loaal Agraria a. su vez, recab6 Icr signiente in- 
formaci6n: laque Chavlnda tiene la categor ia   polf t i ca  de ~ P u e b ~ o ~  
( . .+ ) que las l l u v i a s  son i r r e g u l a r e s ,  que l o s  g r i n c i w l e s  c a t 5  I 
V O B  son maiz, t r i g o ,  f r i j o l ,  camote, papa y Brboles frutales:, - 
que el centro de consumo d e  innediato es la ciudad de 2 m o r ' ~ b ~  - 
d i s t a n t e  20 Ecms. por ferrocarril., que las f incas  nfectablcs son 
la  Hmienda de Guaracha, l a  de La Soledad y anexcm, l a  de El Lla - 
no, la de $an Juan Palmira, La Quiroeefla, la Verduequefia y X1 0- 

Compromiso." (2) 

La comisi6n se enter6 t m b i h  que las tierms de La Eacien- 
da de San Juan ?-dmira habian disminuido pol. la venta de a l p p ~ ~ a s  
de ellas, que el Sr. M6ndez Bemal habia realizado en el trans- 
curso d e  l o s  dos afios anteriores. 

(1) Archivo de la SIZA. .Morelia, 
( 2 )  ;irchivo de la SRA. Morelia. 



El padr6n correspondiente qucdd terminado el. 24 de d i c i e n "  
bre de 1927, habiendo arrojado un t o t a l  de 2,064 habitgutes, de 
e l l a  88 enlistaron 4.50 j e f e s  de familias, de l o s  :!.xte resultaron 
137 con Bemoho a dataoibn. Se inAic6 a los posibles sfeotatlos 
que' presentam las objeciones q,uc estimaran cowenientes. 

". 
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el aecenao de Cthdenas como g~btsrnador y eu Time acoi6n agmris - 
ta canalizada a trav4s de la CRMD!? fueron hdamenta lea  la- 
grar la constftucibn d e l  e j i d o ,  con todo y que ef process se lle - 
vb a cabo  en los asos que dur6 :La Criutiada, 

".+-El 11 de junio de 1929 ee omit id  un d i c t b n  proponiendo - 
-UDS dotacridn para 154 individuos, en virtud de que en los 137 que 
enoontrb el censo, no Be incluim a los hijos varones r n + . y o ~ ~ ~  dt? 
16 afSos de los aol ic i tantes ,  Ltszaro  Cdrdenas deteruin6 l a  apso- 
baci6n de una dotaoibn de 1,13-4 Ha@., t~madas de las haciendas - 
Guaraaha, El. Llano y La Verdul;quefiSlm, habibdose dado la poswíbn 
provisional el 14 de junio de 11329, 

f 

Hay que dejar asentado que I C s  m y o r  parte de las tterras do 
esta dotacibn eran uonsidcmdas como cerriles, l o  que motiv6 el 
dgzwontmto de loe agrarist;ao. No se p d i @  evitar  que 108 inge- 

z.pSsroa snoargsdos da hacer l o s  planos se corrompieran. Algunos 
¿la 10s p p i e t a r i o s  daban dinera a 6stos ingenieros para que no 
les  afectaran sus t i e r r a s .  

J 

t 
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Apoyados por l a  C?3TDT, l o s  Xfderes agraristas de Chrtvinda - 
fueron a ver al Gobernador p:trs plan-terrrle que en la dotac i6n  - 
p r o v i s i o n a l  se l e s  habia atijudictldo en su myor parte t i e r r a s  c e  - 
rriles,  ?,e dijeron que l o s  ingenieros  Be vendian a los r i cos ,  - 
Tdearo Cdrdenas l e s  preguntd a los chavindenses s i  tenian en el 
pueblo al& muchacho cIon estudios  para que supervisara las  medi - 
oiones de las t i e r r a s .  Los agmristas le contestaron que no te- 
nfan a nadie con es tudios ,   mtonces  Crirdenas decfdi6 enviar  ~3 - 
Chavinda a un amigo 8uyo1 un txntiglzo militcr, pm que *se encar- 
gara de medir los terrenos y hacer los planos. 

Fue as1 oomo l a  r e f o r m  agraria ern~ez6 a hacerse rea l idad  - 
en e l  municipio de Chavinda,  ?'inalmente, con fundamento en 10s 
a r t í c u l o s  30, 90 y 100 de la l e y  del 6 de enero de 1915; el 270 
C o n s t i t u c i o n a l ,  e l  1350 y d e d s  relativos de la l e y  vigente .y -- 
prev io  al parecer de l a  Coniaidn Nacional Agraria, e l  Presidente 
Q r t i s  Rubio hizo pblicar  su resolucth en e l  7 5 i ~ r i o  Oficial, el 
3.1 de septiembre de 1930, por lo. que concedía una aotac idn  de - 
894-24 !':as, para In c o n s t i t u c i 6 a  del  e j i d o  de Chavinda, 

La expropiacidn a l a s  propi,edades 'vecinas a Chavinda s e  rea 1 

1126 de l a  siguiente manera: 
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cienda de San Juan Palmira, ya que no se le reconocid validez a 
las ventas  hechas por 61 ,  con pos6erioridad a Is ~~jtbZicaci6n de 
la s o l i c i t u d ;  n i  a la fornulaci6n rjor lo que se refie..... a la di- 
viai6n de el rancho El Comproniso, porque l o s  seilores -1 Xi0 - 
no acreditaron poseer separadasrrtnte. 

Hecha la dotacidn e j i d a l ,  se a v i d  a 108 propietar ios  t%.fec- 
tados pm que reclamaran la indemnizacidn ct que  tenfan 4 dsrcc:ho; 

Con la resolucidn  presidencial no terminaron los problems 
de l o s  ej idatarioa.  La paaeaidn definitiva de l tr- . t ierra tadavia, 
tardarfa algunas sernanas en conoretarse, 

A l  inicio  del m e  de noviembre, lleg6 el Ing, Pedro Robles 
Arenas a realizar las tareas de deslinde y nedicibn. 321 carta - 
d i r i g i d a  a V6squez del Mercado, le comunica que EO bay confor.11- 
dad entre el plano-proyecto y lo que ordena la resoluciein presi- 
dencial, en l o  que respecta a la afectaciiln a la h'P*cim3a S a n  - 

' Juan Palmira y el rancho El Compomiao. 321 ambos ca8os la reso- 
lucidn presidencial ordenaba que se expropiaran temenos de te- 
poml y el plano-proyecto l o s  tenía mmcados como mperftc iee  de 

riego. 
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bargo, que l o  mejor es apegarse ;x la resolución presidencia. 

Todo &to hizo que el Ing, Robles se v i e r a  forzado u ese-ri- 
bir lo aigufente: 

El desconteneo de l o s  ejidutarios no se acab6 ni con la p- 
sesfbn definit iva  que se  real izd de acuerdo a. lo mrcc~tdo por 2c.a 

rssolucidn presidencia. 



3.2.2,- - Cris t iada  y movimiento ;i,grario 

~e menci,on6 anteriormente que e l  proceso de organizacibn - 
d e l  "Fartido Agrarista" de Chavinda, se llev6 a cabo en los aKus 
d a  duroa de la guerra cristcm (1926-1929). 

31 

Fste hecho t i e n e  nucha iruportwcia en lo .:~,ut;z toca  a la orgr. I 

niwrcidn del e j i d o  ya que por lo men08 en Chavinda, la cr i s t i ada  
present6 un cardcter marcadamente a n t i a g m r i s t a ,  

Fara los ,igraristas chzvindellios que fberon asesorados pos - 
la Confuderaci6n Revolucionaria del Trabajo, e l  c o n f l i c t o  cria-":*. 
ro ea caraoterisado como el enfrentamiento v io len to  e n t r e  Gobie:& - 
no y agrar is tas  aontra Iglesia y capital ,  .Para elloe, la cri8- 
tiada fue una guerra promovida por los r i c o s  y por el c l e r o  p::~ra 
detener e l  avance de la Reforma Agraria, TTno de los primeros a- 
g r a r i s t a s  a d  se expresa: v8cuand.o l o s  patrones ya n o  pudieron de - 
fender sua tierras mandaron a los curasaq. 

Los agraristas quedaron en una s i t u a c i h  muy dificil durap- 
t e  l a  cristiada. $i e l  hecho de organizarse para pedir  t i e m s  
había s i d o  Ia causa para que fueran satanizados por el pueblo, 
cuando tuvieran que formar parte  de las deTensas civiles que apo - 
yaban al ejerc i to  en las escaranruzas contra los cristeros, 86 - 
oanvirtieron  definitivamente en enemigos de l a  Tglcsia y por tan 
t o  del pueblo en general,  La eslposa de uno de los priraeros agra 
ristzzs se encontr6 una mafbna ccn que alguien habirr pegado un -pa 
pel en la puerta de su casa, donde estaba dibujzda UTIC. s e p . ~ f t u r ~ ~  
y abajo un l e t r e r o  que decia: *vests e8 La tierra que t e  vas EL gs - 
nap 
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f a e  a ponerse a las drdenes del  coronel. Cuenta uno de los que 

fueron a la expedicZ6n que no encontraron   c r i s teros ,  que sola--- 
mente se vieron atacados por cZ hambre y decidiuron mhr vma vz .-m 

oa  de un poblado indigena cercano a El I l o p s l i t o ,  no sin a t e s  irt I 
4- quit&& era  el i n d i g m a  que t e n i a  d s  ganado, 

!?n opoaici6n al peqyaib n b r o  de agraristas que apoyar.. 9n - 
al gobierno, la mayor p r t e  de 108 chavindefios t o n w o n  p a r t i d o  - 
decididamente por l o s  cristeros. El apoyo pira ellos iravenia - 
de t o b a  los eatratos soc ia les  de Chavinda. Las autoridades m- 
nfoipalas que habfasl siBo denunciadas por l o s  agrasistas comr, a- 
l i a d o s  de los latifimdistas, obviamente talabien apoyaba a 10s - 
cristeroa.  En una carta e scr í t a  por e l  j e f e  de la Defw~sa Civil. 
de Chaviada del  l o ,  de  $mi0 dc3 1927 y d i r i g i h  el 3ecmtario Ze 
Gobierno de M~mlia ,  comunica 3-0 siguiente: 
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ron, 

El apoyo de loa chavindenses 
dos holnbres fueran fhsilados bajo 
cristeros. 

La violencia ocasionada por  l a  Cristiuda  kfectd gravemente 
la produccibn agricola en Chavinda. 

Los viejos chawindefios rccwrdan que duaran-bo 1, b a t a l l a ,  e~3 

tuvieron oyendo la bal.ncera, cwmdo fina1men-b tcrrnin6, ent;rs.Gron 
al pueblo loa soldado8  federales muy enojados y o b l i g n o n  a alma 

I 





BQberto Zende jas entrd a trabajar en la TJ.'S, Steel Go. , y - 



El Sr. Zenda jas ten ia  la  idea de trabajar un tieutpo en l o s  
Estaaos Unidos y ahorrar dinero para regresar a Chavinda, pera - 
~ 3 .  oonsidcarar que l a s  matmeas entre  los M4uciel y los Oohoa con- 
tinuaban en Chavinda, decidid quedarse  definitivamente en el Ifor - 
te .  

,¡ 

Es notable que los descendientes de l o s  primeros chavin2.c~- 
ses qua 88 estableoieron en Indiana y luego en Ch.icugo, con el - 
tiempo lograron conseguir educucidn TTniversitariz. 



I 
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de ser&-lla, operaban de la siguiente nunera. 

I 



La usura campssina que fse imicf6 con la conatitucicjn de3 - 
e j i d o  de Chavinda y domln6 practicamente l a  produccih dx--. J. . : *ate - 
l a s  dbcadae de 1930, 1940, 1950 ;y 1960 super6 amy)liaatxrn-e;e la d k -  
b i l  intervenci6n c r e d i t i c i a  del Sstado, que como veremos m s  ade 
l a n t e ,  so lo  en e1 periodo presidencial de L&%aro Cardenas tuvo u 
una importanais relativa en Chavinda, 

4 

c 

Ese mismo aflo de rt936, e l  B4mco de C r e d i t 0  Ejkdal autoriz6 
un prhtamilo de 95150.00 para cada ejidatario d e l  municipio de - 
Chavinda para que compraran mimsles y arados. 



J 
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Froducci6n y cambios tecnol6;;icos. 
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dos reoordaban a Don Rodolfo y 8us compafleroa que fberon  llevadoe 
a Francia a pelear. contra  l o s  a l e m e s .  X1 temor 88 d i s i p b ,  cuan - 
do deapuels de unos meses regresaron los primeros braceros de - 
Chavinda que se arriesgaron y volvieron  con algunos dblareB. 

n i t r e  1942 y 1947, la manera para convertirse en bracero e- 
ra la sQuistnte: l o s  presidentes municipales elaboraban listas - 
de l o s  que quedan trabajar temporalmente en los EE. Va.. Estas 
l istas CertifiC&dR8 por la propia Presidencia m i c i p a l  eran n e  - 
vadas por lo# interesados a l a  ciudad de M6xico donde se hacian 
la@ contrafacionee. lh esa ciudad, f'uncionarios del gobierno me .- 
xicano se encargaban de e l e g i r  a los solici tantea .  Parece t3er - 
que los trabajadores eo10 eran reclutados de c i e r t o s  eatados. - 
Post'er  dice que los contratos eran solamente adjudicados a gente 
que provenia de l o s  estados de la regidn  del  centro de Mbxico - 
que "fuera califgaada QOB#) &ea de desastre por el Gobierno Ma3 

- 'QaXlQ" (F06t8rg Go 1976: 268). 

Se suponfa que en cada nmxnicfpio habia una c i e r t a  seleocidn 
para determinar si un trabajador reunfa o nb los requis i tos  fh& 
o08 indbqmwablcas, Oom dsto no se llevaba a cabo, l o s  aspiran - 
tea a braoeroe tenían que someterse a un e x h e n  fisico en un es - 
tadio deportivo de la ciudad de Mbxico. Por o t m  parte, los as- 
pirantes tenian que probar que eran mexioanoe mostrando su acta 
de nacixniento, 

Luego de mer registrados, los  solioitantea e m  entrevista- 
dos POT un iaapeotor de t raba jo  del gobierno mexicano y tres r e w  

presentantes norteamerioanos  quienes  exauinaban su origen camp- 
sino. hlgunos braceros de Chnvjlnda dicen que solo miraban sus - 
manos ' p a r a  determinar si eran o no campesinos. 

2 

8 , .  . *  

Zqego de aer aueptados, l o s  trabajadores eran reunidos en - 
grupos de 25 o 30 y un empleado de la Secretaría d e l  Trabajo y - 
Previeidn S o c i a l   l e s  explicaba las cldusulas  del contrato, e l  - 
cual era firmado por l o s  solicitantes y e l  representante del go- 
bierno mexicano. Los contratos  individuales e r m  hechos general 

* 



'h un pr,incipicr el gobierrlo mexic:mo accedi6  a que 50 O00 - 
mexicanos  pudiemn ser contratados como braceroa,  !Istri cuota -- 
fue  elevada a 75 O00 en 1944, 

Los solicitantes tuvieron clue desplazarse hasta la c i u d d  de 
Empalme,, Son, donde eran eontr:itados por representmtcs  de los - 



1 
\ .I ," 

Un chavindense que fue bracero durante casi todo e l  p r o p -  
ma afirma que cuando las contmtuciones se empezaron a hacer en 
Empalme, Son. exiatía un requis i to  de parte del gobierno de 146xi .- 
0 0 ,  mediante el cual se exigia que todo aquel que queda obtener 
pe-eo para s e r  contratado en FE. W. estaba obligado a pizcar 
2 O00 Kge. de algoddn o trabajar 22 d i a s  en la zona de Empalme. 
Par eso8 afíos se mgaba a 25 centavos e l  kilogramo de zhgoddn - 
reaolectado, 

La mayor parte de los ch:Lvindenses que fueron a FE. TJU. cg 
m0 braceros,   trabajaron en 108 espacios agrfcolas de Califomi:i, 
Texas, Arizona y ?Yashingtan, Las tareas  qne deserrtpefiaron fie--- 
ron principalmente las .relaciona,daa  con la pizca o corte  de fm- 
t a  y hortalizas. 

Los braceroa V i v i a n  en los campos en barracas que se  aeon- 

dioionaron para ellos.  Ls alimentacidn e r a  provista por cada -- 
granjero, Al fin de semana se   reba jaba d e l  salario de 10s brace - 
roe una peques cantidad de dinero que se  destinaba para e l  - 
"board" (gastos de alimentacidn y hospedaje). E l  Vivir en estas 
condiciones ayud6 a que los braceros chavindenses entraran en - 
contacto con mexicanos venidos de v:mios es tados  de l a  rep6blica 
y con c'kic~tnos. 

-4unque era relativamente  fdci l   conseguir  un contrato de tra - 
bajo ,  l a  gran demanda de trabajadores agdcolas ocasionada por - 
l a  guerra increment6 a su. vez la inmigmci6n ilegal de tr:.;bzjado - 
res. 

Todas aquellas personas que no p o d i a  conseguir un contrato 
de traw j o  se iban ilegalmente con'la seguridad de encontrar em- 
pleo  facilmente. 
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gu.nos empleadores que vieron la oportunidad de pyy i r  @alarios -- 
&S bajos, 

quien apodaron alguna que 
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l i n o  de nixtamal en su casa. ?n 1974 su parce la  de  teaporal f u t :  

convertida en parcela de r i e k o  por la excavaci6n de u11 pozo f le -  
vado ;L cabo por  la SAm, 

Actualmente Y)un IItlan'Uol c u l t i v a  su parcela y renta  o t r a s  dos 
en las que cul t iva  ftmdamentalmente sorgo. Su familia atiende - 
el molino de nixtamal y algunos cerdos. 

Alguna8 personas opinan que por estos d o s ,  junto con l o s  - 
ddlares llegaron tambfen vicios irnportadarj as$ como rel igiones  - 
extr&s. E l  Padre Ochoa re la ta  lo siguiente: - 



Con el i n i a i o  de l a  d6cada d.e 1940 se d i ó  un incremento im- 
portante  en l a  mjgmcidn de chavindenses que en un n h e r o  nota- 
b l e  se -fueron a residir a ciudades del i n t e r i o r  de la reljGblica, 

Zarnora, que en esos alros increment6  considcmrblcmnto su -- 
cult ivo de papa, se c o n v i r t i d  en lugar de r e s i d e n c i a  de algunas 
pocas familias de jornaleros  de Cihavinda que mi.gn.irm ante el -- 
crecimiento de 1.3 demanda de rmno de obra p:tm e s t e  c u l t i v o ,  

- 



ddct-td::. "r 



:,:ate t e r c e r  y últ imo periodo que consideramos se inicia a .. 
f ines  de 18 década de 108 sesenta y se extiende hasta e l  prescn- 
t e ,  comprende e l  periddo de tiempo durante e l  cual. se ha dusarm'o 
l l a d o  en l a  agricultura de Chavinda, un acoldfj3do  proceBo de m- 
dernizacidn que ha c o n s i s t i d o  en p n  c r e c i e n t e  util izaci6n 2:: 

quinaria agrícola e insumos i n d u s t r i a l e s ;  l a  generalizadión !-I;:. -. 
cult ivo8  comerciales ;  el predominio d e l  trabajo asalariado sobre 
otras formas de organizar e l  trabajo, e t c ,  

- 

% r a t e  este  per iodo el proceso migratorio a los Estados - 
Unidos ha seguido manteniendo sui3 dimnsiot les  Iiusivas, aunI~-ze - 
la caxwteristioa principal que 13.a a d q u i r i d o  en los riltifiios a- 
floe es que 8 8  ha generalizado la migracibn de tipo recurrente-  
e s t a c i o n a l .  

9ebido a que l a  mayor parte de l a  i n l o m c i 6 n  que se  ob.tu-- 
vo para escr ibir  esta  parte proviene de la observaefbn prt ic f - -  
- te ,  no e e p l r e m s  uaando el estilo de d e a c r i p c i h  histbrica, 
aino que para e s t e  periodo haremos m6lid.s por s ; ; p r a d o  de IC; - 
tenencia de la tierra, la e s t r m t u r a  actual de c u l t i v o 3  y de Ins 
re lwiones  socialee de yoducci6n en r e l a u i h  con el process :xi- 
g m t o l l i o   a c t u a l .  

3 , 3 i l . a  Tenencia de la Tierra  





Tkmante el periddo presfdencial de 56pez Mateos se ~ - '~ fv€e- -  
ron a fortalecer loa  repartos a g r a r i o s ,  constituyendo R B ~  una ex - 
cepcldn con loa presidentes que. :lo antecedieron, ?1. nit.:.'!. 8~9 BU 

sexenio, en 1962 se did una resolucibn presidencial  que i:s:ic:ediiZ; 

una sspnda .smpliacibn a l  e j i do  de Chavinda, mediante l a  adjudf- 

~:ich de 218-40 haa. de temporal que fueron %omadas de terranos 
,del estaao. 

I 
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'h la conformaci6n de la ac%unl estructura de cnftivos de - 
Chavindi-i se est6 dando en la actualidad un proceso en el que l o s  
Gultivos comerciales que pueden real izarse  mecanizadtrmente t m -  
tan de s e r  real izados  en las tierras que anteriormente emn se- 
bmdrrs de m d z  y trigo. 

21 a n d l i s i s  de es te  pyoceso lo harems tomnrio en iuenta Irr 
divisidn entre cultivos de r i e g o  y de temporal, 

3,3.2,1.- Cultivos de r i e g o  

m la actualidad l o a  cu l t ivos  comercialee de r i e g o  que mds 
extensidn t ienen en el m i c i p i o  de Chnvinda son el cgrtamo, la 
fresa y el aorgo, corm, 8ef puede apreciar en el siguiente cuadro: 

. - - . - . .. ". . . .." - " - .. ."." .... ." " .- 



I HA% 

I 34-50 
4.87 

P 

(1981-1982) 
ITAS; p 

ó 4-00 , 15,82 

- 64-00 18.82 

" 

340-00 100.00 
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El. cuadro a n t e r i o r  aunque &a realizado usando i n f o m c i b n  

de dos c i c l o s   a g r i c o l a s  d i f e r e c t e s  demuestm, sin embargo CuestiO - 
nes interesantes, %a primer lugar se conf i rm qxe el cdr tam,  - 
1:~ f rez2 y e l  sorgo son los cultivos  coaerci: i les  predominantes - 
en lae Qress irr igadas, En segundo lugar, se observa una d i a p -  
r idad  ea 10s poruen-bajes de los cultivos r e a l i z a d o s  en el Die- 
% r i t o  de Riego $61 y m-1 las TJnidades de Riego, Creemos que e'sta 
se debe a que ambas zonas han tenido un desarrollo m y  d i f e r e n t e ,  
Zoa ranchos que est& enmrcndos dentro d e l  D i s t r i t o  de'iiiego - 
#61, El. Tepeguaje y La E s p m n ' t a ,  han sido fbvorecidos por el 3- 

poyo gubernamental desde hace muchos &09, Este apoyo se ha co_n 

csetizado en l a  real izaei6n de obra de i r r i g a c i b n  y cr6di tos .  - 
?Sn cambio, l a s  Vnidades de Riego est&  n<s v i n c u l n d w  a l o a  cam-. 
b i o s  que se dan en las t i e r r a s  temporaloras, 

A continuacidn trataremos de d e m r i b l r  brevemente el prooe- 
80 productivo da el o&rtamo y la fresa  y 8u relacidn con sus re- 
querimientos de fherza de trabaja, El maíz y el sorgo ser& m a  I 
l i z a d o s  ' como c u l t i v o s  tenpornleros, 

EL ctk%mo es un a u l t i v o  considerado corn de medio r i e g o ,  - , ,  

Be siembra en noviembre aprovechando la humedsd r o a i d u j l  de la -- 
1luW.a o bien se f e  aplica un r iego de gTerminr,cicin que s i rve  para 
todo  e l   c i c l o  del c u l t i v o ,  31 ciirtamo es un c~11Civo que puede - 
rea l izame c a s i  totalmente con mtquinariu : - tp<cola ,  y3 cpe la - 
preprac ibn del suelo que c o n s i s t e  en un barbecho y un r s t r e o  se 
hace con xlLzquínsiria l o  mismo que la cosecho. que se realiza con - 
t r i l l a d o r a  mcdnica .  



Fresa. 

Luego de i n i c i a r s e  el fresero en %amom-Jacona, duo- 
r a t e  l o s  nflos sesenta,  cuando 818 ernpee6 rl c u l t i v a r  t::;.t;a fmxti-- 
l l a  deatinada pam e l  merctrdo estadounidense, los empresarios a- 
grfcolas de e m  lugar empezaron -1. arrendar Ipmxelas de las s u ~ e r  -3 

f i c i e s  irrigrtdas del  municipio de Chnvinda, 

El c u l t i v o  de f r e a a  es e l  que t i e n e  e l  costo  de p r o d u c c i h  
&S al to  de l o s  que se pmotican en 1:am0ra y su regi¿n,  !:simis- 
no, las ganancias que se obtienen de 6 1 ,  son tambi6n las mis RL- 
tw. * * E l  alto valor de In fresa es muy claro. Xientras  por - 
e jernplo, en e l  c i c l o  a g r i c o l a  19'76-1977 se cultivaron con e s t e  - 
producto s o l m n t e  e l  I6.5$ de las t i e r r a s  del d i s t r i t o  de r iego,  
T i a  cosecha tuvo un valor equivalente a l  6% ite t;octo 3.0 quo se ob 0"" 

tuvo en eee mismo año tltl 30s cultivoo coeechados en el 83.5$ de 
l a s  tierras r e s t m t e s P *  (Veriiuxco, G. y C r L l l e  ja, TG. 1982: 61, 

Tor s e r  un c u l t i v o   t a n  cmro In fresa  solo puede ser  c u l t i v a  
d a  por a g r i c u l t o r e a   c a p i t a l i s t a s ,  Por  e s t a  mz6n quienes han - 
raembmdo fresa en e l  municipio de Chavinda han sido los empresa- 
rios agriealas de Zrunora y Jacona y algunos a g r i c d t o r e s  de Cha- 
vinda que o provienen de f,..lUni.l.i=.w que ncwnÚl.aror~-capital en ba- 
s e  a la explotzci6n de mc::!di.eros en d. peri6do a n t e r i o r  o son a-- 

g r f c u l t o r e s  que han s ido  c & p n a  vez comisarios ej idales  en El Te .- 
p e g w j e  y La Esperanza. 



tl~ste cult ivo m planta. en agosto pero la prepracibn 
de tierrma empieza en mayo; da comienzo la produccih 
en driciembre pero l a  cosecha no se termina sino hasta 
junio, TJn poco desgu6s de plantada la mata hay que - 
limpiarla de hierba y esta labor  t iene que hacerse a - 
-o. Tkspu6e s e  *escarda", tmba jo  que se puede ha- 
cer con arado o &L$iva,dortks, Mzrs tarde hay que rep- 
ttr de tiem en tieamp tareas de r i e g o ,  fumigacibn, - 
fertilisaoi 8" n, Vuelve a. haber trabajos de deshierbe, .I, 
deshoje y, posteriomen.te, ee deben eliminar las f3-0- 
res pmmaturas. Por fil.timo viene 1% cosecha que aura 
casi siete mses. nLretnte e s t e  mism ticapo siguen 8,- 
d e d s  las tareas  de deElhimbar ,  deshojar, regar y f'u- 
migar, Casi todos los trabajos deben hacerse a mano - 
por la delicadeza d e l  (Verduzco, G, y CaXLz 
$a, @rgarita, 1982: 7 ) .  

El cultivo de fresa en general ha s i g n i f i c a d o  u% aumento en 
e l  emplea para Izs familias de los jornaleros d e l  m.w:.c:syxo. S i n  
embargo e s t e  empleo ha s i d o  o r i e n t a d o  a la ocupaci6n de ~ ~ J a r c s  
y nifíoa, Zos empresarios freseros  han implanentsdo un sistema - 
por el que explotan toda la fieraa de trabajo familiar por medio 
de la asignetci6n de un c i e r t o  número de ~ u r c o s  a las mujeres tlue 
se encargan de t raba jar los  con Xez. ayuda de sus h i j o s  o h e m o s .  

. . .  

Las a j e r e s  no tienen uin,gma prestacidn soc ia l ,  Sucede - 



F1 cul t ivo de la fresc: h:L or ig inado  tnnbi8n q ~ e  un buen nÚ .... 
nero de chavindeKzs jdvenes, la mizyoda so l - t e r a s  se e q l e e n  en - 
alguna de l a s  16 empacudorizs de fres& que h ~ y  en Ztmom-Jacona, 
dcaempofbndo las laborea de dsstpelite y s e l e c c i d n  de lu fruti-- 
l la .  
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nacional se debi6 EL una p l i . < i c a  por  In que se  adopt6 el c r i t e r i o  
d e  e x p o r t m  lo que produjera m%a ganancias "SE! t m t a r i a  de pro& .- 
c i r  aquello que sodemos veizder con ventaja en e l  ex ter ior  y COE- 
prdr lo que se  dice, praducimos d.e m n e r a  inef ic iente  y, por l o  
tanto &S oaron (MQntafieZ, Carlos; y Aburto, Horacio, 1979: 110). 

Para lograr lo a n t e r i o r ,  se implement6 el mecanismo de da- 
jar ' f i j o 8  los p r e c i o s  n o a n a l e s  dle los productos agficolss d~ - 
importantes por d i e z  o mis años. 

.I 

finalmente, para &loa-kafiez, otra de l a s  causas que explicarian 
el descenso de %a produccidn de maíz junto con el incremento en 
l a  pro4uccibn da sorgo se debe n la or ientac i6n  del apoyo ftnarm- 
~ i a m  del Batador cr6dit;o destinado (al cultivo d e l  maiz) ha 
sido tan mquftico que en los tres úiltimos ciclos, la. superficie 
sembrada con apoyo crediticio no l l e g 6  siquiera d .  33.2 de2 total. 
En cm*io l a  super f i c ie  selnbrnda de sorgo con apo:.o c r e d i t i c i o  - 
f u e  superior al 60% en el mismo ILspso.ll (1979: 145 '2 



t 



Sin embargo, la transformlcibn d s  importante l l e w ~ d a  a ea- 
bo por el sorgo* ha sido In gencmlizacibn acelerada del uso de 
maquinaria agricola e insumos industr ia les  que han entrado a Chc? - 
vinda principalmente para apoyar e s t e  cultivo pere que m u l a t i n a  I 
mente se han uti l izr tdo para o t r o s  cultivos cono el m í z .  

Con r e l ao ih  a &to Barkin rse&la que e l  incremento en 1st w 

producclbn de aorgo se explica tctmbi6n por: 



131 abri l  se inicia l a  preparacibn de l a  t i e r r a  pra m b o s  
c \ j l t ivos  que c o n s i s t e  en barbecho y surque0 que se r e a l i z a  con 
t E L C  t o r ,  

I * 

... 





1 ? ! r i l l udora  c onbinada 
3 ?!rat t o m s  

quo ha sido adcpxi r ib  por agricultores particulares. 



t o H o  actual, 

%n arta seccidn intentaremos presentar de un8 m e r a  eaqus- 

dtlcra cal ant i l i e is  de laa grupos sociales que componen la ea tmc  - 
turn agraria de Chav$nda y que tienen como eetra-begia comb SI - 
trabajo mlgrator io  en los 1.1'S,tTU. En es$a esquematizacih d i e t i n  - 
guiremos como grupos sociales t3. 1.0s agricultores, campesinos y - 
jornaleros, 

t 



La mayor pwte del sorgo coraprado por el acap2rados set& -- 
destinado a las plmZ;as productoras de dimentos  balanceados, - 
o es adquirido por productores ptscuarios de TA Piedad, v’ieh, 

,““.“.VIy yll”lll“ .. . . . . . .. ~ 
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?'l grupo s o c i a l  de los j o rna le ros  .%ricolas,  el grupo social 
mayoritario, eatd  formdo por 108 campesinos sin t i e m  que no - 
quiaierm Q no. pudieron obtener una parcela e jidal y que &!horn - 
no t i e n e n   o t r a  alterna+ti,vu que subsistir mediml;c la venta de h m  

f u e r z a  de t r aba jo .  

lilas o menos 13 quinta  prte de l o s  jornaleros, adeoLia de  -- 
qouparae eventualmente por un salario,  cul t ivan ecwros.  Es f6- 
c i l  notar que t X L  actual  porcent:xje de ecuarwos es muy i n f e r i o r  
al de l o s  perirjdos pmados ,  



3.3.3.2.- Kigraci6n hhsivs preponderantemente Indocwnentsda y 3:r _L 

taciorral.  

.Rm tambi6n en la ddcada de l o s  sesenta  cuando rtl,ppnos ---- 
ch;-lvindeflos que habían realizado una amplia h i s t o r i a ,  laboral en 

l o s  E3.m. empezaron a trarnítar e1 L'arreglo de :nts papules". I% 
bido a qua por two@ ai509 era  relativamente f6ci.l obtener docu- 
rnerltoa de r e s i d e n t e s  legales. La mayoria de estos chsvindeiíos - 
obtuvieron sus visas y se fueron a r e s i d i r  con m i - >  Tunilias o 

California. 

I 

Moy en dia la rnuyor ptzrte de los trabajadores uigratorios - 
d e l  naUzigipi.0 o~oa ;tndocmntadoa, Y en su m y o r  parte  recurren 
al mercado de trabajo en e l  Estado de C a l i f o r n i a  que desde la de 
o&ds da los sesenta se c o n v i r t i d  en destino co& p r a  los cham- 
vincie4ios. 

- 





-109- 
con el cambio  en las leyes de inmigracibn, T e n e m s  por ejemplo 
que antes de 1977; si un indocumentado tenia  un hijo nacido en - 
l o s  E.9,U,!Jo w d i a  conseguir casi automdticanente su residemi& 
le¿ ;al .  I-Ioy en d i a ,  con el cambio de las leyes, un ciudadano nor 
teamericano s o l o  puede lograr la inmigracidn de sus padre8 si -- 
expresamente lo s o l i c i t a  despu4s de cumplir l o s  18 airoso 

- 

Sin embsrgo en l o s  cuatro lugares de concentración de cha- 
vindeiíos hay ya muchas fwnilias que a8 encuentran estabiccidss - 
definitivamente y son las que permiten que SE! de la ncigmcibn - 
estaciona1 ya que e l l a s  son las que reoiben a los rec ien  llega- 
dos y generalmente eon tambibn qu.ienes les consiguen empleo. 

Hay un t e r c e r  t i p o  de migraci6n al que podriamos denominar 
como temporal y que c o n a i s t e  en que el trabajador se determina a 
trabajar ua crierto n b e m  de aflos en los S?,TT?IJ. con el f i n  de - 
ahorrar dinero para comprar una casa, i n i c i a r  un negocio, e t c ,  - 
Este  tipo de migraci6n f i e  mr;w co :dn  en l o s  dos pex9,bdos antefio 
res, hoy en a h ,  so lo  l a  implementan aquellas fan&li:x que de al 
g ~ n a  m;-mera tienen aseguraiia la subaiatencia y recurren a la ven 
ta de su Arsrza de trabajo en el n o r t e  ante un proyecto especffi 
co conareto, 

I 

- 
- 

Hay un rechazo general a que l o s  hijos crezcc-m en los EE. - 
IJU, ya que se dice que en e se  psis$ no hay un ambiente sano y -- 
siempre hay el pel igro de que los chavindeños n:tcidos en ?Torte- 
a d r i o a  sean llaaados a participar en l a s  guerras que e s t 6  pro% 
viendo ese pais, No quieren que  sua hijos ae conviertan en hk-- 
roes de l a  guerra, corn algunos chmindeflos que Íheron a V i e t  -- 
!Tm y quedaron afectndos pura toda la v;ida, 

La8 familias chwindeñas que vivea en los FE.TJ'T!, sufren --- 
transformaciones importantes. Son en primor lugar  familias M-- 
lingties en el sentido en que los pxdres generalmente no aprenden 
el in&6s y los h i j o a  se ven obligados a h s b l a r  eepsfiol con e"- 
110s e inglQs en los ciemds lugrtres, Por otra  p:%rte,  l o a  hijos - 
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obviamente crecen como chicanos ;y no como chwindeiios ante los - 
frecuentes disgustos de 10s padres. Tlos chicanos con pnclrcs cha 
vindefios y a l p n o s  pocos migrantes asimilados 8 13 cultura chica 
na han ocasionado que en Chavindix se haya  introducido aunque to- 
davia, timidamente e l  fendmeno de:L "cholismota. Ifablctmos de in f luen  
c i a  chicana en los chczvindeños porque l o s  migran-tes chavindeflos 
por lo genera l  m re lac ionan  con mexicanos de otros lugnres ,  :y 

con chicanos, debido a, ~ U Q  viven en los mismos b:-mrioa, l o s  COL- 

tactos  con nnglos O con miembros de otras minorias  son &S bien 
excepcione8. 

- 
- 

- 



Pas redes sociales mierntori:As son e s t e  t a j i d o  de ;~~31ccio-- 
nes de parentesco y amistzd construidas e n t r e  el pueblo de ori-- 
sen y el lugar de dest ino  que ihci1ita.n la inserc idn  33e un trabrt 
j:tdor en e l  mrcado norteamericano de trabajo. 

- 



la cam. 
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Lo anterior  oxplicz por qué ‘en l a s  casas de 3.0s chmindefios 
que residen permanentemente en los EE.1Jl.J. siempre se dan kscina- 
mientos ya que aparte de la famil.in. casi siempre hay amigos o pz 
r i e n t e s  viviendo con e l lo s .  

Las concentraciones de chnvi.ndeños en los T’R.TYTJ. tnnbi6n - 
puedaexplicarse por l a  existencia de e s t a s  r e d e s  sociaL‘es. Te- 

nemos por caso las concentraciones de fbdera, Salinas y Berkeley. 

El sr. G i l  fue uno de los primeros chavindeflos que se fbe - 
a residir a la ciudad de Madem. Este campesino ~e convirt id en 
e j id l t ta r io  cuando sa l o g r ó  l a  primera ampliaciljn del ejido de -- 
Chavindn en l o s  d i o s  treinta.  En ese  momento recibid una, pnrco- 
28 der 4 h a .  de riego; de l a s  t i e r r a s  que habla pertenecido a l a  
Hacienda Be El Llano. El sr. Gil tuvo 9 h i j o s  y un d i a  hizo la 
promeaa de alguna vez heredar un pedazo de tierra a cada u n o  de 
ellos. Su promesa la lleg6 a cumplir luego de muchos ~lHo3 de - 
frabajo como jornalero en i n n u e m b l e s  campos de los EE.!YrJ. la .I.. 
mayor parts de at18 ahorros l o 8  inwirtij, en  la compra de grandes 
extensionas de tierra. 

sr. Gil y unos pocos paisanos  llegaron a Eadem al ini-- 
c i o  de los sesenta a trabajar corno jornaleros, 51 sr. Gil fue - 
designado capataz a l  poco tiempo y por lo tanto  con la posibili-  
dad de contratar jornaleros, Con e l  paso d e l  tiempo, muchos cha 
vindeflos empezaron a residir en Madera bajo e l  apoyo del sr. Gil 
que o los empleaba o 102 recomendaba en o t r o s  lugarcs de t rabzjo,  

- 

Hoy en d i a ,  Eadem es  e l  centro de l a  mis gnurite concentra- 
ci6n de chrwindeKoe. Todos l o s  hijos varones d e l  sr. Gil, con - 
excepcidn de uno, trabajan en Nadara y ea otras pnrtes de l o s  -- 
EEiW. e l  o t r o  hijo vive en Chttvinda’.y se ocupa de trabsjnr to- 
das Ins tierras de la. familia con o l  empleo de jornaleros. 

T,a concentrtwibn en  la ciudad de Salinas t iene ya una his- 

\ 
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torfa de muchos &íos, Hwía 1935 una famili2 de Chavinda se fie 
a w e  lugar con la intencidn de residir pommentenente, s;)eb$.do 
al tr::tba>o de muchos de l o s  miemlmos de esa  faailia quo se e a "  
pleaban como jornaleros, l legaron a ahorrar una c:mtid:id impor- 
tivlCe de dinero que u t i l i z a r o n  para la cornpm de unas tierms r3e 
un rancho cercado a Salinas, 'Durante l o s  afios del  Programa 3 ~ ~ -  

cero esta familia empleaba aolamnte a traba jsdorea chavinde?": :.. 
que iban ilegalmente y ofrecian  hospedaje a quienes no y8izn. GOTI 

tratar, uh informante recuerda que all& por 1950 88 fue' de ile- 
gal a SaUncrs y m a  noche estaba durmiente en el sótano de la ca 
sa de e s t a  farmilia oon ot;roe dos paisanorJ cuando de repente l l e -  
S;& la WigraSf y se llevd a todos l o s  chavindelros ilegales que es 
taban durmiendo en la sala de la casa. 

- 

- 
- 

En La ciudad de Berkeley hay un restaurant m y  gmnde por - 
el que han paeado gran c a n t i d a d  de chavindeflos, En 1962 un cha- 
viadefio llegd a trabajar a ese lugar oomo ayudante del capataz, 
4.1 poco tiempo ocupd el puesto de capataz y eapez6 a contrztnr - 
a sus paisanos. Hoy en dia.  de cerca de 350 traba3:dores que I:?.ll? 
rabm en cuatro turnos en el roatasurant aprox1I;mcimente 100 BOZI 

de Chavinda. Es.toa uhavinderioa t:rabn jan como lavapl:,t.tos, nyu--- 
dantee de cooineros,  cooineros, cortadores de came y limpiado-- 
res que trabajan lpor la noche, No hay chwindefios .ocupmdo ~1 

$os de m8eros o " b a r  tenders" ( c m t i n e r o s )  ya que e s t o s  traba-- 
jos son desempekdos por  anglos, f i l i p i n o a  y rwxicanos de o t r o s  
lugare s. 
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do un paps1 muy importante en 1st compra de tierras, espccialmen- 
t e  de p:mcelas ejidales y en la ,compra o reconstrucci6n do cmms 
lo que oczsion6 m r á p i d o  incrernento del valor de est:;=; mrcan-" 
cius. lues bien ,  hoy en dia, lit compre-venta de t ierras  agrfco- 
l a s  ha paasado a sor una actividad sin iuportancin. Sin embargo 
La conpm de te r renos  o casas o su reconstrucción es hoy en df::. 
Is f o r m  de inversih d s  din8m;leizda por cl. d inero  de los "no: -..- 
%eñ00 . lh rspido recorr ido  p o r  el pueblo con t l l : p ~ o s  infor:::?.- 
t e s  noa ha mostrado que c e r c a  de 90.5 de Ins c r m w  que ,zr?ora e:+-- 

%;dn en conotrucci6n pertenecen a. familias de migrnntea activos. 

Iieswniendo podrhmos d e c i r  que 3.2 m y o r  purte del dinero  -- 
que envían los mjgrnntes chavindeiíos  viene al w e b l o  a cubr i r  -- 
gastos de euper~iven~ia. O t m  parte importante de ese dinero -- 
que proviene, de familiae d s  acomodadas o que t ienen varios mLon - 
broa como aaigrantes activos ae i n v i e r t e  en In cornprn (2 recons- 
t r u c c i d n  de casas. Alguna o t r a  parte de ese dinero v::. R -mar - 
EL In Banca Xacional en la f o r m  de inversiones r : ~  y2::m f i j o .  ?B -". 

4: t o  no es algo que pueda  ser realizado  solamente p ~ r  personas sol 
ventes sino que v iene  a ser corn:, una estrategia de algunas fimi.- 

lias ouyos migr5intes se esfuerzan en invertir dinero pra que - 
suo familias tomen cono UIIR ayuda l o s  i n t e r e s e s  quo produce ese 
dinero, 



- .  -lI6-, 
.. mgmcionar la relativa importancia que -tienen los ddlares que - 

aubsidian el trabajo agricoh, :son tanbi4n m y  pocas las fw-- 
lias que u t i l i z a n  sus ddlares p : m  ttinvertirlos'* en la eduoacidn 
superior de BUS hijos. 

La gran circulacidn de ddlares que hay en el municipio e l  .- 
manejada a traves de Banoomsr que f'uadd una of ic ina  en el pue',lo 
e a  1978, Bancomer es la instituc:i6n que recibe la mayor pr-t? de 
l o s  ddlares que llegan al na;micipio. -Bciat;e tambih m& Caja Po 
pular de Ahorm que ha- tenido u11 papel lmyr importante en la far-  
macibn de nssgocriqs 4s Chavlnda. Fundada por los sacerdotes de .. 
la Pamquia en &OS i n i c i o s  de l a  dbcada de 1960, ha llegado a 
oonvttrtirse en el centro de ahor ro  de la mnyor parte de las f a a  
liaa del narzlicipio. 

c 

- 

"*Eta es8 p a d d o  (1980) se otorgaron 1 IrjL cr6ditos 
ra dj,v@p@os fines entre l o s  que destacm: adquisici r- a 
Be maquinaria agdcola, compra de semil las ,  de ganado 
porcino y vacuno, ampliacidn de negocias, adquisición 
o z-exnodel;zcibn de casas, asistencia ddica ,  pago de - 
deudas, adquisicibn de i n s t m e n l o s ,  m&ico, v ia jes  .le 
negocios e Znclusive pma arreglos de una escuela, -a 



LI 
1 

1 

Bade  e l  i n i c i o  del  s i g l o  la h i s t o r i a  de Chrzvinda no puede ( 
entenderse sin h a c e r  una r e f e r e n c i a  obligada a Los XLTRl. COF.O - 
lugar de trabajo de gran parte de sus h:Lbitantea. A lo lnrL*u ,?.c! 

todos e s t o s  aiios l as  famili.rzo chrwindebs  han tenido la- ::.t.x~ 'r 

c i a  de tenor por l o  neno8 uno de su6 mienbroa traba j udo ,  ) 
na vez en eae mfs. Esta fuerte  t m d i c i 6 n  de emigrar ha desembo .' 

cado a que en la aotualidrrd, una, gran cantidad de chttvindoiios, - ' 
fundamentalmente  varonea, acudan mesivnraonte al mercado de traba 
j o  en los EE,TTU. bien sea esfacional, temporal o parnmentcmcnte. '! 

'2030 lo tmterior hace suponer p e  en Chavinrla se ha I O T m d Q  algo 
que 88 podria. denominar como cultura d e  la nigraci6n. (8 ' 

t 
) 

- !  

- 
" ; 

?To pretenden08  exponer en es%e e s c r i t o  conclusiones  fin,-.,- 
l e s  sobre e s t e  tema que desborda l o s  o b j e t i v o s  centmlcs del 
t u d i o .  2ueremos brevemente desarro l1 .v  cctlgur~its h i p 6 t e s i s  y tc- 
mdtic:le que podrian d a r  luz  para 2 - 2  comprencibn del problem y 
que hctbrfa que proAnndirtar en el futuro. 

.L 



cio; la necesidad de comprar o reconstruir una casa ; 
aventura y de experimentar en carne propia e l  "?'forte** 
sus consecuencias,  Estao Erzones que tambibn po3rian 
de l a s  expectativas de jornaleros y c a p e s i n o s  pobres 
m& direotsmente como l a  l b g i c a  de la emigmci6n de los grupos - 
s o c i a l e s  que no e s t &  a nive l  de s u b s i s t e n c i a  cono  son las  f m a i -  ' \ I  

l ias de l o s  campesinos  medios y l o s  agricultores. 

(. 

4 

1'0s a l t o s  indices de emigr:Lci6n temporal y recurrcn%e o es- 
t a c i o n a l  de los varones nos indican que let e s t r u c t u r a  de las f2.- 
milias crhavindsKaa Aulciona de tal m n e r a  que p o s i b i l i t a n  largas 
y Frecuentes temporadas de ausencia del jefe de familia. 
respecto a 18 d i v i s i d n  del t r a b a j o  entre esposo y esposa se pus- 
de obaemczr claramente que sobre el primero s e  carga l a  rt:sponsz '\ 
bilidad to.t;al de conseguir  e l  sust;ento de la fanilia, o en al,Tu- 
no8 LIBSQIJ, angresos adiciona~es no innportando que para e l l o  ten- 
ga gue vivir  frecuentemente separado de la familia. For su par- \ a 
t e ,  la esposa asume el cuidado t o t a l  de la familia y la sdminís- 
trctcidn del dinero  enviado por e l  esposo. Tn casos en que Qs-:::? i, 
no envia dinero por i r r e s p o n s a b i l i d a d  o por p r o b l e m s  con 19 ' ' x ! ~  

i 
6raH o por deaemplao en l o s  EE.TJTJ,; la =fer  t i e n e  que buscar   co  / 
810 metener a su familia ya #ea mediaate el trabajo asalariado - (, 
en la f resa o corn sirvienta; el :peque€io comercio o el t e j i d o  de / 

t e l a s  que es una actividad importante de l as  m j e r e s  chavinde:Xus, !, 

De l o  a n t e r i o r   s e  desprendo que e l  papel asunido por la6 muje::es ; 
de migrLmtea en e l  proceso migrator io  es esenc ia l ,  

Con " (i 
I 
i 

) 
- 
- 

\ 

Todavia al n i v e l  de l a  familia se puede aiiadir que In m-" 
plia t r a d i c i 6 n  migratorirz de la mayor par te  de las familias de - 
Chavinda y los valores que por e1l.a se transmiten, t ienden c 11a- 

c e r  de los hijos, potenciales migran les  y de las  hijas, ;:o"ce;~cia 1~ 
l e s  mujeres de m i g ~ % e s ,  Con el pa80 del t ienpo los niT;as a- 
prenden que el gapel del hombre es encargarse de la mnutcncibn 
de la familia  y que puede & w s e  sus l i b e r t a d e s  en e l  ! !o~te ,  mien 
tras que pira Is mujer qyedcz In responsabi l idsd de l a  Pm1t1i.z y 
la obl igac ibn  de adoptar una conducta sumisa e int;xc'ri.:.Glo qu9 e l  

I 

( 
- .  
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pueblo s e  encargar6 de v i g i l n r , \  



.I 20" 
$ bras del inglds que todo  chavindeño usa independientemente de - 

que haya ido o no a los EE.UU. ??memos por  ejemplo que a la born - 
ba de agua se le l lam IcpompaIt ( d e l  i n g l e s  pwlp) l o  misno que 
pera dosor ibir  la a c c i h  de cutzndo una persona rec ibe  a otra en 
su casa y le da de comer, como e8 la Oonducta general con l o s  re 
cien llegados' a loa m. W: se   dice  que tal familia wabord6s4 a?- 

migrante (del ingl6s t o  board=dar pensidn o alimentar). 

..... 

. 
Es tarnbien de uso generalizado el decir  "puchar" 9*parlqelzrff, 

Hbmoa@H (&a brakasraefkerroar) etc.  

lhnmte 10r~ meeeEs Bel invierno,  Chavinda se transforma ra- 
dicalmen.t;e. ES, p a b l o  que durante el ai50 estuvo 8ol i tar l .o  y tr is  - 
t e  empieza a llenarse de lux y movimiento con e l  retorno de l o s  
Wnmt@fio@*. Por eaos meses se ven llegar l o s  flamantes carros - 

. .  @Q;S $oe '%4aappladoaw (dowmatados) que generalmente vienen acorn " 
, , pt@iadoo de $adaomntados que ayudan a mane j t w  durante el largo 

tmyeoto.  Las calles del  pueblo se l lenan de carros norteameri- 
canos con placas de California.  

Sa mqsgia de l o s  *'aortefios" vienen huyendo del desempleo - 
,4nvBmal 4s lodl camgos agrioolas de CaUfornia,  algunoe pocos -- 
'obraroe o a&ganos que trabajan en los s e r v i c i o s  escogen pasar -- 
sus vacaciones  durante e s t e  tiempo porque es  cuando se celebran 
l a s  dos fiestas principales  de l  pueblo: día de la VirGen de CTu.tl- 

8alugs: 2 el 1 2  de diciembre: y d i a  de l a  Dedicnoldn del  templo el 
12 de febl~+ero. Furante estos memw el trabajo se multiplica pa- 
ra loe do8 sacerdotes de la parrctquia ya que durante este  tiex.T.o 
ple celebran  gmn cantidad de matrimonios, aprovechando que e:: ,.- 
tiempo de cosechas y cuando ae da e l  regreso de los jdveneo qye 
se fueron a trabajar al T?orte" para, juntar dinero para los gas- 
f o a  de la bdda. 

, ,, 

Ea tambidn durante e e t e  tiempo duaniio se  da una g m n  de-- 
de d61ares. '?urgen pequeKos negocios,  especialmente restau- 

rants y cenrecer ias  que desaparecen con e l  regreso 40 los ZiEnm 
I 
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Una conclusi6n general que aesprende del an&Lisis de ILZ 

migracibn interna desde Chavinda, <::S que comparada a la que se - 
d i r i g e  a l o s  IB.UU; resulta muy jhfer ior  cuantitativamente. 

Para, terminar eata aecroiiin tenemos que deci r  que hoy ep dfa 
Chaanda SS garaotsriea por 8er Holamente un centro &cola ira- 
portante, ya que las h i o a s  wtividades ganaderas que se 

zan en e l  municipio son la c d a  de cerdos rea1izad:i domestjca- 
mente y l a  cría en pequeflo de garlado v&cuno y caprino e5 una de 

Chavinda ha perdido su importancia comercial y artesanal -- 
debido f!undamentalmente a que estas actividades se han concentra 
do en l a  ciudad de Zamora, En la actualidad la mayor p3rte de - 
l o s  negocios establecidos de Chavinha son comercios en pequefio - 
Q O ~  88 puede oberetmar en el eriguiente cudm: 



parados 

Ferreterías y l t fatpr ia les  
de  Construcci6n 

Salas de qel leza  

Cine 

Otros 

TOrCAL'T-X5 "* 
4 I ,,; 1 ,  

r i  

lbente: Registro' de Rentrm. Presidoncirt  I?unicilpal 
d e  Chavindr~ , 1982, 

r 





%do que e l  municipio de Chavinda pede  ser   considemdo co - 
mo una comunidad rural, e s  obligado rep7J;:ar : r l s n o s  rle l o s  con 
ceptos exlmestos por autores que  han estudiado e l  ten- ..le 1s 
migr:lcibn campesina: 

- 

migracibn rural weden  reducirse a dos elatsea de factores: ikc 
t o r e s  de cambio, que son aquellos que ocmion:m 1:: introduc--- 
c i d n  de r e l x i o n e s  capitalistas en In itgricultum y factores  de 
eatzncaniento, que  pueden s e r  una creciente  presidn demogrdfi- 
ca sobre una disponibilidsLd limitada de t i e r r x  c u l t i v z b l e s ,  
que mede  deberse a la  inauficiencia o ?v l a  monopolizacibn de 
las mismas t i e r ras .  

- 
- 

Con esta  dist incidn de Pdctores, Singer trata de e x I . l i c a r  
l a  migmci6n de campesinos t a n t o  desde  zonas agricoLas de sub- 
s i s t e n c i a  como  de las que ya tienen un desarrollo c z p i t z l i s t a  
acelerado. 

Eiumberto IJurioZ y Orlandina de Cfliveira (19721 han estudia 
d o  l a  inmigracidn la  ciudad de X6xico, proponen qae la migm 
c i d n  interna no obedece  exclusivamente a las c a r r x t e r i s t i c a s  
par t i cu lares  de l a  estructura  agraria o 13s de l:t econoda ur- 
bana. La expl ioacibn,   dicen  e l los ,  no debe  busccmse solo en 
los l u g v e s  de origen y deatino. Troponen c,ue hay que mdi- 
z a r  1:rs re lac iones   entre  13s c l t i ~ e s  y l o s  g n ~ p o s  sociq-les y 

las de 12 estructura  de poder : t  nive l  n:lcion:.!, y l'e:;ionc.l cue 

- - 
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afec tan   d i rec ta  o indirectanente el volumen, 19- direccibn,  IC 
d i s t c n c í a  y 13s c s r a c t e r i s t i c a s  de l o s  movimientos nigrato-- 
ríos. 

Gustsvo Verduaco (1980) en su p r o p e s t a  p:tm un esquema 
de a n 4 l i s i s  de l o s  f a c t o r e s ' d e   e x p l s i 6 n  en e l  campo, hace 
una crit ica al planteamiento de Paul Singer en cumto  31 mane 
j o  de los factores de cambio y los de estancamiento, ya que 
se* Verduzco, exis ten  zonas en donde por  el desarrollo de 
detemínadas re lac iones  capitalistas de produccibn (que con-- 
foMluzrian los f m t o r e s  de canb20*a en los t h m i n o s  de zinger) 
se ha dado un proceso de retencibn de poblacidn rural en lu- 
gar de su expulsibn, como se deducirict del esquema del autor  . 

Qxrt-Zvo Verdulrco  propone que para a n a l i z a r   l o s  movinien- 
t o s  de p b l a c i b n  en y desde las zonas rur:%les, es necesario 
considerar con c i e r t o  deta l le  tnnto lo r e l a t i v o  8 las f o m s  
diversa8 de ex is tenc ia  como l a  integracidn de l o s  sectores  de 
dicados  a las labores agropecuarias. 

- 

Tara e l  anillisis de l o s  movimientos de poblaci6n desde 
l a s  zonas campesinas, el autor u t i l i z a  el esquema  de Angel 
I'alerm (1) sobre cambios ocurridos  dentro de 12s unid?.des de 
produccidn  campesina en donde e l  a n d l i . ~ ~ . ~ ~  se centm en 1.3s 
variac iones  que van surgiendo en l a  relaci6n entre-  autocbas- 
t o ,  venta de bienes de consumo y venta de f i e r z a  de trabajo. 
E s t e   a n d l i e i s  se debe hacer discrbnicanente, I.L un nivel  r eg io  
nal y tommdo en cuenta tambidn las transformaciones que cfec 
t a  la posic i6n  estructural  de los diversos  sectores rurales.  

- 
- 

Iiaciendo un d p i d o  recorrido por la tres seriodos en 
que dividimos l a  h i s t o r i a  de Chtzvinda, Fodenos dec i r  que en e l  

(1) Este esquema l o  propone Angel "alerm en e l  a r t f c u l o  -'?obre 
l a  fbnrmla II-D-RT y l a  a r t i c u l a  i!f ibn del. modo c:zrn?esinoTi?- 
produccibn sistema cayitalista domin:-nte" en: Cwdernos 
ae la Casa Chata . 4  5, ?%cico1977. 

.- 
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primero, l a  migracidn  se o r i g i n 6  en e l  contexto de pleno empleo 
y de una fherte  atadum  del  t raba jo  ba jo  las € o m s  arca icas  
del  latifundiamo. e l  segundo per iodo,  e l  proceso de r e c a p e  - 
sinizacibn  l levado a cabo por e l  reparto agrario se conectb con 
l a  gran demanda  de trabajadores que e x i d a  l a  econoda de me-- 
rra de los Estados Unidos. 191 e l  dltimo per íodo,  la tradicidn 
de emigrar a l o s  93TRT.,  se  ha visto  reforzada por  e l  proceso de 

modernizacibn agr ico la  que ha. desplazado u. buena g r t e  de la m - 
n o  de obra campesina, 

4% h i s t o r i a  del  desarrollo  econdnico de Chavinda nos mes-  
tra que diversos  factores econdmicos han causado e l   s u r s i a i e n t o  
y el   crecimiento  constante del  proceso migratorio, sin cmbwgo 
creemos que para l o s  estudios de migmci6n y especialmente pam 
l o a  que se   dir ige  a l o s  FI;ITJTl. , no basta tan solo con considerar.  1 
factorea  socio-econbmicos Estamos de erdo con Humberto Fu- 
floz, Orlandina de Oliverio y con Gustavo en que hay 

que ampliar e l  horizonte de ant%lisis. F o r  l a  experiencia de 
esta  investigacidn  real izada tenemos l a  proposicidn de ( inc lu i r  ':/ 
en l o s  eatudios de migracibn andlisis de factores  ideoldglcos y 1 i 
c u l t u r a l e s  para no seguir  concibiendo l a  migracibn como un pro- 1 
ceao mechico. Iiay que tomar en cuenta,   factores t a l a s  cono: 
cambios en l a  estructura  familiar ;   tradici6n migmtoris; el de- 
seo de las familias de los trabajadores a acceder a un n ive l  de 
consumo d a  a l t o ,  etc .  Todo aquello que se p o d r i a  contener en 
l o  que llammos: cul tura  de l a  migracibn. 

-aco, 
',\ 

T,a hipdtesia   central  de nuestra  investigacidn gostulaba que 
lit heterogeneidad de la  migracibn  se debe a que e s  un proceso 
asumido por grupos socia les   di ferentes  en cuanto a su ubicacidn 
en la estructura econdmica, como nos c e n t r a o s  en e l  esr;:xdio de 
l o s  grupos directamente  vinculados con e l  t raba j 'o  agrícola, hi- 
cimos la  d is t inc i6n  de estos  grupos en cuanto particilzn diferen - 
cialmente en e l  capital, l a  t ierra ,  y e l  t m b a j o ,  w r  l o  qui-" con - 
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sideramos como objeto de estudio 8 los agr icu l tores ,  los cam- 
s i n o s  y l o s  jornaleros. 

Vale l a  pena aclarar que nuestro punto de p a r t i d a  &e muy 
similar a l  adoptado por  Lourdes  Arizpe,  por l o  que a-as de 
nuestras  conclusiones  serdn aeme j a n t e s  a las que e l l a  dedujo de 
su investigacibn. Lourdes  Arizpe  considera que "las causas de 
l a  migracibn debidas a l o s  grandes cambios econdmicos se filtmn 
al n i v e l   l o c a l  en forma di ferenc ia l  para d i s t i n t a s  c l a s e s  socia 
l e s "  (1980:6). 

I 

k nuestro  estudio  se pudo captar  de una manera global que 
las  pocas familias de agricul tores  m i g m  a los YE3J. , con una 
finalidqd de capital izacibn.  

En las familias campesinas decimos que unas pocas  tienden 
a convertirse en a ty icu l tores  y otras POCO se  distinguen de los 
j o rna leros ,  s i n  embargo, en la  mayorfa que se mantienen en una 
posicidn  intermedia y que por las  condiciones  objetivas de sa 
producci6n atgricola no plleden acceder a la posicidn de empres- 
rios agricolas, l a  migmcibn a l o s  '?Em. , funciona como una &en 
t e  de subsidio Wra l a  produccidn agricola. 

- 

? A i G z f i 2 q u e  estudi6 l a  migmcih f1aci:'r l a  ciudad de 
LIExieo deede dos comunidades de la regibn mazahua, propone que 
en e s t e  caso la  migracibn  se da "por relevos" ya que de acuerdo 
a l  c i c l o  familiar e l   p d r e  y sos. h i j o s  se  suceden para mi-r a 
l a  ciudrtd de 146xic0, con l o  que "esta  migracibn por relevos 
constituye una e s t r a t e g i a  para asegmxrle  :-~l g u p o  domdstico un 
i n g r e s o   a e a l a r i a b n  cada una de las  etapcts de l   c ie lo"  (1980: 36 1. 
'En e s t a   l i n e a ,  l a  autora plantea que "gracias  3 la e s t r * i t e g i a  de 
l a  migracibn por relevos -sin exclusidn de otms e s t r l t e g i n s  se 

mejantes o diferentes- e l  campesinado ha. podido r e s i s t i r  l a  des 
tmcc idn  de su modo de vida, impuesta por el! "L;roceso de *desarro 

- 
- 
- 
- 
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110 capitalista (198: 38). 

Para e l   c a s o  de l o s  jornaleros que son mayoría en e l  mi- 
c i p i o  y que hemos denod.nado t a m b i h  como campesinos s i n  t i e r r a  
y que por tanto participan en algunas de las cuestiones exyuee- 
tae anteriormente,  aparece c laro  que la migraci6n a 108 z ~ T . ,  
obedece a razones de supervivencia, 

La esquematizaci6n de estos  planteamientos,  esta mediatiza 
da por l a  inclusidn de elelentos ideolbgico-culturales que en 
con junto dan como resultado un campesinado que por su  producciba 
cada vez se  vincula d s  a l a  d i n h i c a  induetrial, reduciendo mu - 
tho su8 drgenes de au foconmo  y por la venta d e  su f ierza de 
traba30 migratoria,F:x proveedora de subsidio para l a  econoda 
imper ia l i s ta ,  

Creemos que la ctoncluaibn m& importante que se desprende 
d e l  antilisis de l a  migracibn desde  Chavinda e s  que durante m-- 
chos afloa l a  c l a s e  campesina de e s t e  lugar ha estado suboidizn- 
do e l  desarrollo imperialista de la econoda de l o s  Estados Vni - 
dos, gracias a 1s gran cantidad de trabajadores chavindefíos que 
han acudido al mercado de trabajo de ese p i s  durante ce rca  de 
ochenta años. 

-4 lo largo de nuestro trabajo hemos t r a t a d o  de exponer que 
l a  migracidn a l o s  Estados Unidoa constituye un proceso hetero- \ 

-1 
geneo en cuanto a l o s  grupos sociales que en e l l a  participan y 1 
en cuanto a l o s  t i p o s  migratorios que se han d e s a r r o l l a d o  y que 
t ienen que ver  con la dumcidn de l o s  v i a j e s  de l o s  trabajadores 
migratorios. Tluante los 80 años de migmcibn internacional i 

desde Zhavinda, l a s  familias campesinas han adoptado por lo ne- ) 
nos t r e s  t i p o s  de migracibn. E x i s t e  en primer lugar, una 

) 
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c i d n   d e f i n i t i v a  o establec ida 8 l o s  XZTTJ. , en la  que e l   m i p a a t e  
busca  integrame de una  manera d s  o menos d e f i n i t i v a  n l a  vida 
socio-econbmics y c u l t u r a l  de l o s  Estados % i d o s ,  que implica un 
r e l a t i v o  rompimiento de m s  lazos s o c i a l e s  en l a  comunidad de 0x3 

gen, La migracibn de t ipo temporax s e   r e a l i z a  generalmente en 

vos muy concretos,  que a l  conseguirse, conducen e l  retcrnodel í 

migrante a su comunidad. La migracibn  recurrente o es tac ional ,  
que hoy en d i a ,  e s  la que predomina en Chavinda, es aquella en 
l a  que e l  migrante trabada l a  mayor parte  del ar?o en l o s  m;, 

v i e n e   e l  desempleo, 

I 
una etapa de l a  vida del migrante y se  lleva. a cabo bajo o b j e t i  -1 1 

generalmente en las cosechas y retorna a su comunidad cuando i 
La migracibn  recurrente o e s t a c i o n a ,  que es  mayoritaria en 

l a  actualidad,  manifiesta de una manera clam como e l  capit 
norteamericano explota  a toda la  fami$ia  campesina y no solamen 
t e  a l  migrante. 

-.. 

Algunos autores ya se  han preooupado por estudiar l a  vincu 
l ac i6n   entre  capitalismo c e n t r a l  y unidades de producci6n campe 
S inas ,  

- 
.cI 

lilanuel C a s t e l l s  (1979) que  toma como referencia  e l  caso de 

migrant86 a Ehmlla, opina que l a  migrrtcirjn de trabajadores a l o s  
paises d s  avanzados,  est&  gobernada  por  razones &S profundas 
que no peden  ser   reducidas a las necesidades de mano de obra 
de las econodas  desarrolladas ya que de e s t a  manera h c i o n a r f a  
como un fendmeno coyuntural, "As$ pues, la mano de obra migran 

t e   e s  un elemento  fhndamental de l a  estructum  econ6aca  del  ca 
pitaliamo europeo y no simplemente una fuente &S de m.:m de 
o b r a  en condiciones de rdpido  crecimiento" (: 74) .  

- 
- 
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p l i u a  como la migracibn i n t e r n a c i o n a l  crea una doble t r a n s I ' e r e n  - 
c i a  de va lor ,  de la e c o n o d a  de origen a l a  de dest ino,  ?e& 
e s t e  a u t o r ,  hay t r e s   n i v e l e s  en l a  producción de >lu:-:v+:Líe.: 1,- 
L a  FlusValfa creada a c o s t a   d e l  trabajo misno, 2 , -  La plusvzlia 
que r e s u l t a  d e l  ahorra en l a  econoda   receptora  en e l   c o s t o  de 
l a  reproduccidn de l a  f i e m a  de t r a b a j o ,  ya que e l  n i g m n t e  l l e  - 
sa a trabajar en plena madurez f is ica y e l  tiempo de  desenpleo 
l o  pasa en su lugar de o r i g e n ,   s i n   c o n s t i t u i r s e  en carga pwz 

e l  capital,  3.- E l  numento de plusv: l l ia  que se da p r  1 : ~  reduc- 
c idn   de l  s a l a r i o  que e l  p t r d n  impone por I n  i r ragular id . id  mi- 
g r a t o r i a  del  t r a b a j a d o r ,  

Claude  T,?eillasoux (1978), habla de la e x i s t e n c i a  en  la:; 
p a i s e s  capitalistas altamente desarrollados, de un doble aerca- 
do de t r a b a j o  que apunta a d i v i d i r  or&nicnrnente e l  praletzr iz-  
do en d o s  c z t e g o d a s  de acuerdo 8 l a  forma de explotacidn 2 que 
e s t &  sometido: la de l o s  t raba jadores   integrados o e s t a b l e s  que 
s e  reproducen  integramente en e l  s e c t o r  capitalista y la de los 
t r a b a j a d o r e s  migmntes que s o l o  s e  reproducen prcia lmente  en 
61.  Siguiendo &tit ldgica ~1eillassou.x d i c e  que los nigrantes 
son totalmente n e c e s a r i o s  para que e l  capitalismo s e  -:-eproduzca: 

M (. , . . ) para (que e l  capitalismo ) crezca  t\e@n la 
ldgica de su d e s a r r o l l o ,  deben crecEr r r o p o r c l o n d m 2  
t e  las fuerzas  productivas  sobre Ins que r;e a ~ ~ y z  y 
e n t r e  e l l a s ,  en primer lu,yar la &erza de trabajo que 
debe aumentar en calidad y cantid:.td, ?I imperinlisno 
europeo o f r e c e  una solucidn original a este l roblena  
me\'iiante l a  divisidn del p r o l e t a r i n d o  internt :ciox-l :  
]-,as f 'racciones  estabilizadas,  uybanizzdas de 1::. cl"se 

o b r e m   e s t h   d e s t i n a d a s  ::A una I " o m x i 6 n  J 2 m ~ 1 -  educ:-:- 
c i d n   s e l e c t i v a  para aumentar su ; ro~ . I -mt iv id : : .d ,  xien--- 
tras que de l o s  provenientes de ?.m zontzs c o l o z l z l e s  
se espera u n .  c r e c i n i e n t o  num&rico** (1978: 195 ). 
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*es  que, se& 61, constituyen e l  valor de la f'uerza de trabajo, 
y que son: e l  cos to  de l a  reconst i tuci6n innedi:ritn, el -teni- 
miento  durante  periodos de desempleo y la reproduccidn o r e e n "  
plazo de l a  misma k e r z a  de t r a b a j o ,  a l o s  trabajadores nigran- 
tes, sohmente se les paga e l  primer a s p e c t o ,  quedando a las uni I 
dndes domdsticas l a  necesidad de autoexplotarse =m, cubrir las 
o t r a s  dos. 

De l o  expuesto por estos  autores y d e l   m d l i s i s   d e l  n a t e r i a l  
empirico podemos c o n c l u i r  que en general   los   t raba jadores  migm - 
t o r i o s  de Chavinda, pero especialmente los qne rmigm de una ma 
riera recurrente ,  son parte de una categodrt ocupacional SUI' =e- 

n e r i s  de la clase trabajadora,  que depende mra su reproducci6 
de l a  venta de su fuerza de trabajo en los X!!TJ., lilicntras l a  ,mi 
dad dodst i ca  redistribuye sus fhciones y adecua sus estructu- 
ras familiares p r a  hacer posible e s t e  t i p o  de migracibn, Cree - 
m08 que este sec tor   b inac ional  de la clase   t raba jadora   t iene  
sus  demandas propias que parten del  hecho de  que & t o s  tmba ja -  
d o r e s  han s i d o  muy flmcionales para l o s  in tereses  de 12s b u r p e  - 
s h s  de id&xioo y Estados Tlnidos, JA economia de EXUU., ha t e n i  
do disponible mano de o b r a  barata cuyo acceso es regulado por 
la flexibilidad de las leyes migratorias. 1 s  enizracibn defini - 
t iva ,  temporal y estaciona1 de un gran n h e r o  de tra'onja3ores 
ha disminuido, en algunas regiones de ;%xico, la presi6n por 
el emnleo y la  lucha por la  t i e r r a .  

Id - 
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